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Geopolítica en el Río de
L A  geopolítica despierta creciente 

interés entre nosotros. La causa 
es simple: cada vez es más claro que 
motivaciones profundas y factores 
efectivamente determinantes de la 
crisis uruguaya, son de naturaleza 
geopolítica.

La raíz del problema es la actual 
política del imperialismo norteame
ricano, que ha superado sú etapa del 
equ'librio de poderes, los Estados Ta
pones, la balkanizaoión, etc., y ha 
entrádo en una fase nítidamente in- 
tegracionista.

El Mercado Común Latinoamerica
no, las integraciones económicas re
gionales, los proyectos multinaciona
les, el fortalecimiento y la reestruc
turación de la OEA, la suplantación 
de las fuerzas militares nacionales 
por una concepción supranacional de 
las mismas al sur del Río Bravo, he 
ahí los lincamientos - del integracio- 
nismo monopolista, del integracionis- 
mo pensado para perpetuar el statu 

| quo del subdesarrollo y del coloniaje. 
Es una política que responde a la ' 
creciente internacionalización de la 
economía norteamericana, a la ex
pansión fabulosa de sus corporacio
nes, que yavno caben en la escena 
intrafronteriza y réquieren el ámbito 
mundial para sostener el nivel de sus 
beneficios.

Por eso es una política intransigen
te tenaz, implacable e irreversible.

Ello le ha planteado un esquema 
nuevo a la izquierda. Es que en este 
plano, la batalla ya no es. entre las 
fuerzas balkanizantes, fracturantes de 
la Patria Grande (Imperio y oligar
quías nativas) y los integradores, sino 
entre la integración del sometimiento 
y la integración de la liberación.

El nuevo esquema, las nuevas co
ordenadas de la lucha antiimperia
lista. los nuevos “ datos” ,de la estra
tega , suelen trastrocar la aprecia
ción justa y correcta de los hechos. 
Son terreno abonado para las confu
siones y el “ diletanttismo” .

H-> ocurrido en nuestro país, cuan
do ante la inclinación proargéntina 
de cierto joven dirigente político na
cional —que repercute decisivamente 
en el gobierno, dado el.peso parla
mentario de su grupo—, se ha enten
dido que los planes integracionistas 
concernientes al Uruguay sólo soplan 
desde la orilla argentina, sólo se pro
yectan desde el Río Uruguay y desde 
la otra margen del Río de la Plata.

Error serio y riesgoso.
Falacia que proviene de tener en 

cuenta solamente ciertos “datos” de 
la ecuación y no todos los “ datos” , 
para construir el edificio interpreta
tivo.

En efecto, la política integra cionis- 
ta del imperialismo se acompaña con 
una concepción satelizada del conti
nente sur. La crisis monetaria, la 
derrpta en Vietnam. las tensiones in
ternas increscendo, han obligado a la 
Unión a usar de la vía indirecta de 
los satélites, más oue de su propia 
y directa intervención, para gobernar 

! y vigilar éste coto particular de sus 
monopolios que es .América Latina.'

En esa arquitectura de satélites 
mayores y menores, ha elegido.-visi
blemente, a Brasil como gendarme 
mayor, como socio privilegiado, comio 
eje de la integración económica (es
pecialmente. al -complejo siderúrgico 
yanqui - paulistanp).

Una nota}
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Ficciones y
Así lo demostramos en nuestro li

bro “ Geopolítica e imperialismo en 
América Latina” , con documentación 
que, hasta ahora, no ha sido refu
tada, sino; por el contrario, confir
mada por los hechos.

Esa perspectiva del subimpe'riális- 
md, suscitó enconadas oposiciones por 
parte de las oligarquías de otros paí
ses que, también, poseen aspiraciones 
hegemónicas tradicionales.

La más firme de esas resistencias 
fue la que opuso el régimen argentino 
del Tté. G rál.'Júáñ" Carlos Ongáhía 
(una de las causas del “onganiazo” 
fue. precisamente, la debilidad del 
gobierno Illía para frenar la conver
sión del Brasil en submetrópoli), j

Es lo que explica que, pese a su 
gorilismo desenfrenado, a su entre- 
guismo desvergonzado a los inverso
res de Wall Street, a su obsecuencia 
hacia Washington, el gobierno de la 
Unión lo haya tratado con tanta re
ticencia, mientras apoyaba, en todos 
los frentes, el ascenso de Brasilia.

El reconocimento del gobierno de 
facto instaurado el 29 de junio de 1965 
en Buenos Aires, se demoró inusita
damente, entre tanto la prensa yan
qui lo hostilizaba desde distintos án
gulos.

Desde entonces hasta hace muy po
cos días, la Embajada .norteamerica
na en la vecina capital estuvo acéfala 
y no ha pasarlo más de un mes, desde 
que el Departamento de Estado au-- 
tor zara la divulgación de un docu
mento de sus representantes en la 
Argentina, en que se critica acerba
mente la política económica de Krie- 
ger Vassena, pese a su acatamiento 
milimétrico de las directivas del Fon
do Monetario Internacional.

Sin embargo, existe, hoy, un ma
nifiesto viraje en la política de la 
Unión ante el caso argentino. La de
signación del Embajador, Mr. Cárter 
L. Burgess, es prueba de ello.

El Tte. Onganía, eñtra, ¡por fin!, 
en el santuario de los favoritos del 
Imperio.

¿Por qué ahora se consiente, lo aue . 
antes se trabó y entorpeció de mil y 
sutiles maneras?

Al parecer, la respuesta es simple: 
se ha arribado a un consenso, tácito 
o explícito, para articular un statu 
quo triangular —EE. UU.| Brasil y 
Argentina— eñ el cono meridional. 
Es lo qué se deduce de los resultados, 
de la s , conversaciones de febrero de 
este año entre el Canciller argentino, 
Dr. .Costa Méndez, y su colega brasi
leño, Jurácy Magalhaes .Pintos, y de 
la Conferencia sobre la Cuenca del 
Río de la Plata celebrada. en Santa 
Cruz Se la Sierra (Bolivia) en. mayo.

La fórmula es —surge de. los he
chos posteriores—  ún cosatelismo bra
sileño-argentino en -el sur. aunque 
manteniendo-eí eje mayor del gigante 
norteño.’ •: j . • • - ■ • . . . ~t

Se .trata, como v a . ioexp licam os 
desde .“IZQUIERDA”', , de una' coope
ración antagónica. Es decir, Brasil y 
Argentina ■ realizan - el - condominio de 
la gendarmería en su área y mueven 
sus dinamismos integradores de co
mún acuerdo; pero, al mismo tiempo, 
rivalizan, tratan de sacarse ventajas, 
de mejorar sus posiciones relativas 
en el contexto general de la región. 
Todo ello, bajo la vigilante supervi
sión del Imperio, a quien —es lógico 
suponerlo— no le desagradan dema
siado estos escozores de rivalidad, 
dentro del común marco integracio- 
nista.

En tal diseño geopolítico la inte
gración del Uruguay está planeada 
desde dos polos de atracción: el “ bajo 
Uruguay” y la frontera norte.

Nuestro territorio se convertiría en

realidades
un eslabón de la integración —eco
nómica y física—  argentino - brasile
ña. Si el proyecto tuviera éxito, sería 
el fin del Estado Tapón y de la vieja 
lucha por la “Banda Oriental” , cuyas 
raíces se remontan a portugueses y 
españoles.

Los hechos de éstos últimos días 
ratifican plenamente dicho enfoque 
y los hechos son los que cuentan.

Quienes se muestran un tanto in
clinados a no ver más que el flanco 

.argentino de la ‘ cuestión, enfatizan 
los siguientes sucesos:

1) Encuentro Onganía - Pacheco 
Areco en Buenos Aires y firma de un 
convenio integracionista que compro
mete a ambos Estados.

2) Acuerdos d,e complementación 
industrial que servirían para colmar 
el déficit uruguayo en la cuénta co
mercial entrólos dos vecinos.

Acuerdos que se refieren, esencial
mente. a implementos eléctricos y a 
la industria automotriz.

Las conversaciones en Buenos Aires 
— previas a la entrevista presiden
c i a l — para incrementar las exporta
ciones, desde nuestro país, de neumá
ticos, caños sin costura y arena, re
sultaron un fiasco.

Pero se anuncia una resolución del 
P. Ejecutivo que habilitaría al trust 
arenero argentino a extraer arena de 
nuestras costas fluviales, comprome
tiendo gravemente la vida de las em
presas areneras uruguayas.

En su reciente visita a Montevideo, 
nuestro Embajador en Buenos Aires, 
Sr. Lacarte Muró, declaró que están 
muy avanzados los estudios de com- 
plementaoión industrial en el rubro 
automotriz y que “Argentina hace 
esfuerzos para superar los problemas 
planteados al más alto nivel” (“El 
Diario” , 26-VII-1968).

A su vez, “La Mañana”  informó 
—-27-VII-1968— que la sola oposición 
de México obstaba a que se hubiera 
llegado al acuerdo total, en los mar
cos de ALALC, para el sector Bienes 
del Hogar.

3) El Puente Paysandú- Colón: 
puesto en igual nivel de prioridad que 
el de Fray Beñtos - Puerto Unzué en 
el documento firmado por Onganía 
y Pacheco Areco.

“ El Diario” Jia designado este jue
go de los puentes uruguayo - argenti
nos, “el tejido de Penélope” ; puesto 
que cuando había avanzado bastante 
(8 años de estudio) la planificación 
de la obra Fray Bentos - P. Unzué, se 
vuelve a fojas Cero, y se le coloca en* 
la misma situación que Paysandú - 
Colón, cuyos estudios ni siquiera han 
comenzado.

Debe aclararse que este último con
vierte al territorio uruguayo en con
veniente, útil, eslabón entre'Argentina 
y Brasil;. Es; uh tenaz deseo brasileño 
el que. ello ocurriera, tal como lo de
mostramos en nuestro libro ya citado. 
De modo que si la preferencia por la 
vía Paysandú - Colón, atiende a las 
exigencias argentinas, también atien
de a las brasileñas.

Veamos ahora, como ha funcionado 
y funciona, el otro polo de integra
ción.

1) En primer lugar, no se puede 
hacer hincapié en que mientras hubo 
visita del Presidente uruguayo a Bue
nos Aires, no la hubo a Brásilia.

Es un desenfoque burdo. La entre
vista Pacheco Areco - Costa e Silva no 
se va a realizar de inmediato, por 
la simple razón de que ya se realizó 
el 3 de abril al inaugurarse el Puente 
de la Concordia sobre el Río Cuareim 
(hacía cincuenta años que se estu-. 
diaba su construcción).

Allí se firmó un documento inte- 
gracionlsta de la misma índole y  slg-
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la Platal
nlficación que el que, más de tres 
meses después, se suscribió en Buenos 
Aires.

Es importante observar que en ma
teria de integración física no hay 
ninguna obra argentino - uruguaya 
construida, pero sí la hay en la fron
tera norte que, por su lado, no las 
requiere, en la inmensa mayor parte 
de su extensión, para servir de sólido 
fundamento a ese tipo de integración.

2) El lunes 29 de julio sesionará 
en Montevideo la Comisión Técnica 
Mixta para la integración de la cuen
ca de la Laguna Merín,; a ios efectos 
de realizar un balance de los estudios 
y trabajos ya cumplidos. El Ing. So- 
rrentino —jefe de la delegación orien
tal— .ha declarado que ‘ aquéllos han 
sobrepasado largamente lo previsto y 
que están mucho más adelantados de 
lo que pueda imaginarse,'- 
. 3 )  En el mes de octubre se inau
gura la usina termoeléctrica construi
da por Brasil en el municipio de Alé
grete y que suministrará energía | 
14 ciudades importantes de Río Gran
de y a las ciudades de Artigas y Ri
vera. De modo que la interconexión 
eléctrica en el norte, ha dejado atrás 
la etapa de los estudios y ya entra 
en la de las realidades efectivas.

4) “Él Diario” anunció, el 21 de 
julio, que el Consejo de Abastecimien
tos de Brasil aprobó la propuesta uru
guaya de llfevar a cabo un trueque de 
carnes bovinas por camiones y apa
ratos mecánicos de fabricación bra
sileña. La primera operación consiste 
en mil toneladas de carne por mate
rial rodante.

Materias primas por manufactura; 
es la relación típica entre metrópoli y 
colonia. ¿O no?

5) El 5 de agosto viaja al Brasil, 
una delegación uruguaya, encabezada 
por Juan Domingo Del Campo, a los 
efectos de firmár un convenio' de pes
ca entre ambos países, tramitado por 
el Canciller Venancio Flores.

Posteriormente se firmará un- ins
trumento similar con la Argentina.

Es, como se sabe la simple adhe
sión- al convenio pesquero argentino - 
brasileño que muestra, elocuentemen
te, la primacía brasileña en esé as
pecto.

6) También esta semana viaja a 
Brasil otra delegación uruguaya, para 
firmar los documentos relativos al 
crédito de 25 millones de dólares que 
el B. Central de nuestro vecino no- 
teño concediera al -país pocp después 
de la liberticida resolución del 12 de 
diciembre, en que se ilegalizaron va
rios grupos políticos y clausuraron 
dos periódicos de izquierda. (Argén 
tina ha renovado el crédito por 5 mi
llones, concedido en la misma oca
sión.)
~ 74 Otra 'misión uruguaya viajará, 
en un futuro próximo, para lograr 
acuerdos de complementación que, 
igual que con. Argentina, permitan 
absorber el 1 desbalance de nuestra 
cuénta comercial con Brasil.

CONCLUSIONES

Estos son, meramente, los últimos 
acontecimientos; los acaecidos desde 
la visita . del- .Presidente Pacheco Are- 
.co a Buenos Aires, hasta ahora.

Entendemos que ellos contribuyen 
a ofrecer un panorama completo del 
problema y sitúan las cosas en su. ver
dadero cauce.

No ha habido tal cambio de órbita, 
ni el integracionismo uruguayo - bra
sileño se ha detenido, ni nada qué 
se le parézca.

Las preferencias de ciertos sectores 
políticos uruguayos —transitoriamen
te de notoria gravitación en el go
bierno—  por la Argentina, constitu
yen sólo un dato de la ecuación. Esta 
es mucho más compleja e intrincada 
y en ella lo decisivo no son las incli
naciones de los dirigentes o gober
nantes uruguayos, sino la política del 
Imperio y ésta es, a esta altura, ine
quívoca.

Eso es lo que enseñan los hechos, 
los hechos desnudos, o porfiados, co
mo gustaba decir Lenin.

------------------ -------- i z q u i e r d a
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Análisis de la prisis política

Hacia la próxima conmoción
|?L rasgo sobresaliente de la actual y prolongada

crisis que vive el Uruguay, es la exteriorización 
de una vigorosa tendencia a convertir las periódicas 
conmociones que lo sacuden, en conmoción perma
nente. Es un salto cualitativo; de la recurrencia a la 
permanencia de las coyunturas de convulsión y ten
sión politico-social aguda. Tal es el. punto de vista que 
sostuvimos, explicamos y fundamos, en ¿1 primer ar
tículo que dedicamos, éíí “IZ Q U IE R D A ”, a,la vigen
cia de las presentes medidas de seguridad.

Los hechos han ratificado el enfoque y, lloviendo 
sobre mojado, la salida que* el régimen busca para 
escapar al torbellino, significa su plena confirmación.

En efecto, en las explosiones anteriores — octu
bre de 1965, noviembre de 1967—  las medidas de se
guridad fueron dejadas sin efecto a cierta altura del 
proceso y el país retornó a una normalidad tensa, ex
pectante, grávida dé futuros y agitados sucesos, pero 
normalidad al fin. Hubo real distensión, efectiva 
laxitud.

Es cierto que luego de cada ciclo crítico, la si
tuación económica de fondo se había agravado y que 
el próximo estallido se preparó desde instancia peor 
que la anterior.(El ritmo y las cifras de las devalua
ciones dkn la pauta de este rasgo indudablemente 
acumulativo de la crisis uruguaya; de $ 35.00 a $ 64.50 
por dólar en octubre de 1965, de $ 100 en noviembre 
de 1967 y de $ 200 a '$  250 en/abril de 1968.

Es decir, siempre,-al comenzar cada conmoción, 
se partió de una moneda mucho más deteriorada que 
la vez anterior.

Aun así, desde el punto de vista social y político, 
la comunidad, dejó el,-área de la témpfeStad y entró 
en aguas de remanso por un tiempo; de ahí que el gó- 
bierno, en cada ocasión y llegado este momento del 
desarrollo, no tuvo inconveniente en levantar las me
didas extraordinarias."

Ahora no se anima a repetir el gesto,-
En primer lugar, porque —pese al tono fatigante 

de los comunicados del Ministerio del Interior sobre 
la total tranquilidad” qué reina eh “todo, el territorio 
nacional”-1-' la . propia prensa oficialista deja- entrever 
tenaz resistencia a la política gubernamental. Resis
tencia qué. ñü cede ríi'.anté la escalada represiva;., ni 
ante la .componenda conciliatoria.

En esta materia, la prensa del régimen, suele ha
cer papelones espectaculares.

Es sabido que mientras Subsistencias apretó las 
tuercas a los feriantes con respecto a los precios de 
frutas y verduras y al sistema de pesas y medidas, 
dejó luz verde para los voraces intermediarios del Mer
cado Modelo.

. Antes del 26 de junio — fecha-límite del decreto 
de estabilización—  el cajón de naranjas de ombligo 
costaba $ 600 y hoy ha subido a $ 1.000; algo seme
jante pasa con el ajó, las mandarinas, etc.

En suma, que los detallistas y feriantes se rebe
laron y los jerarcas de Subsistencias resolvieron in
tervenir jpíira superar el conflicto. “La Mañana del

domingo lanzó a vuelo de campanas del éxito y tituló; 
“ Subsistencias: acuerdo con productores y feriantes”. 
Pero su hermano gemelo — en el oficialismo y en la 
etnpresa editora— “El Diario” tuvo que desmentirla 
esa misma noche y tituló: “No habría:mañana ni fru
tas ni verduras” .

En segundo lugar,- por que una nueva devaluación 
es inevitable y los esfeurfos del gobierno por retra
sarla son,, cada vez, menos consistentes.

En el último Editorial de IZQ U IER D A explica
mos como en mayo y junio el alza de los precios —  
un 21% -— prácticamente absorbió .el porcentaje de 
la devaluación del 29 "de abril: un 25%.

También hicimos referencia a la asfixiante ili
quidez que paraliza la plaza y al cese de las expor
taciones de carnes (varios miles de toneladas de 
cuartos traseros abarrotan las cámaras frigoríficas.

A  ello debemos sumar la parálisis de la expor
tación de cueros lanares (por que el tipo de cam
bio no satisface a los exportadores), que se apilan 
— es muy importante el stock—  en las barracas.

La escasez de divisas ya ejerce su presión sobre 
las importaciones y algunas fábricas textiles anun-

(Pasa a la_página 6).

Nota a l lector
||N periódico como IZQUIERDA, por sus recursos eco- 
w  nómicos, por las dificultades que debe enfrentar, es 
una empresa difícil. Exige además un esfuerzo perma
nente, distribuir la tarea entre un número cada vez ma
yor de compañeros, probar su constancia, capacidad y 
consecuencia en el trabajo.

• Hace algunas semanas, se realizó una encuesta entre 
distintos sectores, con el objeto de recabar la opinión de 
■los lectores acerca de los 'defectos y posibles virtudes del 
periódico. Se han recibido numerosas respuestas, que he
mos agrupado de acuerdo a sus planteos y proposiciones. 
Nos alegramos de coincidir en los objetivos. Con trabajo 
sin pausa, hemos podido superar algunas dificultades. 
Y estamos seguros de continuar el perfeccionamiento del 
semanario hasta llegar al nivel que deseamos.

En la página -15 aparece, ya, en forma permanente, 
una breve guía de cine, en una página que recogerá, en 
el futuro, opiniones sobre teatro, TV y libros.

.■ se ha puesto el acentto, además, en comentarios so 
bre la realidad sindical, que se ampliaran con entrevis
tas que reflejen la opinión directa de fabricas y talleres. 
En lo nacional -tem as en torno a los cuales se ha am
pliado el espacio que habitualmente dedicaba IZQUIER- 

los enfoques ponen el acento en los problemas de 
fondo v en la explotación imperialista

Hacia fines de agosto, además, IZQUIERDA comen
zará a publicar comentarios escritos en forma especial por 
Manuel Cabrieses Denoso, Director de la excelente re
vista chilena “Punto Final”. ' ' .

Se trata de un nuevo avance, que' redobla nuestro 
compromiso en la tarea por un gran semanario. En este 
oeaueño espacio periódico destacaremos los avances, las 
dificultades y, en lo opsible, comentaremos sugerencias, 
criticas, o voces de apoyo.

LA REDACCION
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El encuentro 
por las libertades
8 *  realizó a fines de la semana pasada, en la Facultad

de Agronomía, el Encuentro Nacional organizado por 
el “Movimiento por la defensa de-las libertades (que se 
llamará ahora “Por la defensa de las'libertades y de la 
soberanía” ).

Participaron en él representantes de organizaciones 
de trabajadores, estudiantes, maestros, profesores, ar
tistas, hombres de letras, profesionales, etc., además de 
varios invitados especiales.

El importante'acontecimiento, además de lo que ha 
significado como expresión de lucha contra la dictadura 
“legal”, traduce una realidad política nueva, surgida a 
raiz de la reacción que se ha desatado abiertamente en 
el país desde Diciembre del año pasado.

El “Movimiento por la defensa de las libertades” , or
ganizador del Encuentro, surgió, por'iniciativa de la CNT, 
como consecuencia del grave proceso de deterioro de los 
derechos y libertades esenciales del pueblo y de los tra
bajadores, producido a la sombra de la grave crisis eco
nómica. que la minoría antinacional, dócil a los dictados 
extranjeros, quiere “resolver” acentuando ía reacción y 
la entrega.

Entre todos los hechos que configuraban el agrava- 
mien'o del proceso antipoDiilar y antinacional, uno, espe- 
c'alrn'pnte, impulsó la acc’ón del Movimiento: la resolu- 
o'óñ tomada p1 12 de Pic'embre ñor el eobierno por la 
"ue se decido 1° ilegalidad del Partido Socialista y de 
otros grupos políticos y la clausura de “Epoca” y “El Sol” .

Transcurridos 'algunos m°ses, y mientras el Movi
miento organizaba diversas acciones para el cumplimien- 
H de sus fines se abrió el capítulo sombrío de las Me
tí da Prontas de Seguridad.

Sp h^bia producido ya el acatamiento total a la re- 
<~efa 1©! Fondo Monetario Internación"1. la inflación se- 
~uín '■ncr'nfenible bajo esa líneQ económica sobrevino la 
nueva devaluación con sus infidencias' y corrupción, se . 
'-finió claramente la política de congelación de salarios 
-o—o condic'ón fondoironetarista, se aceleró el.em po- 
v,rpcimiento. de la masa trabajadora y de las clases po
pulares en general y surgieron movimientos de protes
ta y de planteo de reivindicaciones imperiosas, por parte 
de obreros, funcionarios y estudiantes.

Ante la agravación de la crisis económico-social, las 
clases dominantes desatan, desde el gobierno, sin tapu
jos. la política represiva traducida en diversaá* resolucio
nes de tipo dictatorial y en todos los atentados cometi
dos al amparo de las Medidas,

El “Movimiento jbara la defensa de las libertades” 
asumió, entonces, la responsabilidad de promover am- . 
plias movilizaciones populares de enfrentamiento al ré
gimen. Expresiones de esos pronunciamientos del pueblo 
fueron los actos del Paraninfo de la Universidad, espe
cialmente el último, realizado allí al prohibirse en el Pa
lacio Peñarol. y ahora la reunión nacional realizada en 
la Facultad de Agronomía.

El Encuentro, organizado en una semána gracias al 
esfuerzo de un nutrido grupo de-militantes de organiza- í 
ciones sindicales, políticas estudiantiles, culturales, ^tc. 
de todo el país, ha sido un indice importante de lo oue ■ 
ruede llegar a ser la lucha unida de las clases' popula- i 
íes víctimas de los mismos intereses antisociales.

Ante la agravación de la crisis económica, social y po- •; 
líca del Uruguay y ante las elocuentes respuestas popu
lares —como esta del Encuentro por las libertades— a ¡~ 
la línea impuesta por la oligarquía y el imperialismo '' 
aliados, corresponde señalar la consecuencia ineludible— 
de oue es necesario abrir camino V i a  acción unida dé 
las organizaciones, grupos y personas que, con orígenes-' 
y definiciones'distíntás. pueden encontrar puntos comu
nes para enfrentar la reacción y la entregad

Esa unidad de acción debe ser impulsada decidida
mente por quienes tienen claro el juego siniestro de los 
intereses espúreos que están detrás de este drama nacio
nal y saben, por tanto, que la lucha contra la dictadura, 
mal disfrazada, implica la, lucha "contra las poderosas 
fuerzas económicas nacionales y extranjeras, que susten
tan al régimen,--'

El (‘Movimiento ñor la defensa de las libertades v la 
soberanía” ha recibido un fuerte impulso con la realiza- 
pon d-2 este Encuentro nacional, al oue dio amplia y 
generosa hospitalidad la Facultad de Agronomía.

El padre González Ruiz habla para IZQUIERDA

La nueva iglesia y los 
católicos ‘‘alérgicos”

El Padre José Maria González Ruiz, ca
nónigo de Málaga, es una de las voces más 

¿resonantes y autorizadas de la "Iglesia nue
va” en el mundo contemporáneo. Su influ
yente participación en el último Concilio, 
y el prestigio de que goza internacional- 
mente como teólogo de gran nivel, otorgan 
a sus opiniones un valor significativo, pero 
más importantes aún resultan sus tareas 
militantes en el plano social y la proyec
ción revolucionaria que sus ideas tienen 
dentro y fuera de la Iglesia, lo que le ha 
valido la apertura de un reciente proceso 
penal en España.

El Padre González Ruiz pasó por Mon
tevideo la semana pasada. Pronunció, en
tre nosotros, explosivas y brillantes confe
rencias (proponiendo “ la resurrección de 
Dios entre los malditos” y “una evolución 
dentro de la Iglesia para que el agua ben
dita deje de ser monopolio de los monopo
lios”-) cuyas versiones grabadas quiso obte
ner. sin éxito, nuestra diligente policía.

Estas son sus respuéstas a las preguntas 
formuladas por IZQUIERDA:

—¿Qué fuerza tiene en la actualidad la orien
tación postconciliar en la Iglesia española? -

—El Concilio ha sido una poderosa causa 
desencadenante de un proceso de apertura, 
que operaba, sorda pero vigorosamente, en el 
subsuelo de la Iglesia española. El resultado 
más interesante del empuje conciliar es el 
cúestionamiento radical de lo que yo me he 
atrevido a llamar “nacional - catolicismo” . En 
nuestro patrimonio cultural ha imperado secu
larmente el “dogma hispánico”, o sea la tesis 
según la cual el catolicismo romano perte
nece a la entraña' del mismo ser nacional. El 
gran pontífice moderno del “'dogma hispá
nico” , Marcelino Menéndez Pelayo, pretende 
con su obra .“Historia de los heterodoxos es
pañoles” , demostrar que la heterodoxia se 
identifica con la patología hispánica. Por eso 
la afirmación - profunda 'del Vaticano II res
pecto a la “libertad religiosa” desarma a la 
propia teología. dejándola indefensa frente al 
dogma hispánico. Hasta ahora, el tal “dogma” 
era unánimemente admitido por las dos Es- 
pañas, de suerte que los propios componentes 
de la “España paralela” dejaban automática
mente de ser católicos, e incluso creyentes 
“tcut coürt”. Pero hoy es la propia teología 
católica la que desacredita radicalmente el 
viejo dogma hispánico: Yo suelo decir que 
ahora por primera vez se está enterrando de
finitivamente a Rec-aredo, el iniciador del na

cional-catolicismo; y digo “definitivamente" 
porque se le están haciendo, no unas exe
quias laicas, sino un “ funeral por la Iglesia” , 
como Dios manda. Todo esto explica la estre
chísima implicación sodio - política-del “ ag- 
glornamento” conciliar en España.

—¿Qué opina del diálogo entre cristianos y 
marxistas?

, —Que ha cumplido una función liberadora 
y desallenadora, siendo quizás la principal el 
que ya no se pueda hablar tan dicotómic-a- 
mente de “cristianos” y “ marxistas” , por el 
heeho evidente de que muchos cristianos han 
asumido planteamientos marxistas, sin renun
ciar a su fe, e incluso poderosamente estimu
lados por ella. Naturalmente, esto irrita a mu
chos católicos, que sufren “ alergia conciliar”,, 
porque no pueden acusar de “ cripto - marxis
mo” a los llamados “católicos progresistas” , 
ya que éstos no tienen el menor pudor de 
exhibir su asimilación de problemáticas más 
o menos marxistas. Ordinariamente, estos 
“alérgicos conciliares” padecen tambiéh de 
uña “alergia cultural” que suele presentar 
alarmantes síntomas de incurabilidad.

—¿Qué decía usted, en síntesis, en el ar
tículo por el cual se le ha iniciado proceso 
ante el tribunal político de España?

—El auto de prodesamiento dice literal
mente: “ . . .una visión socialista y socializan
te en que incluso se legitima la violencia 
desde el punto de vista de la moral cristiana 
contra el agresor injusto permanente que es 
la clase dominante en la sociedada capitalis
ta. con lo que es indudable oue el texto cons
tituye cuando menos una información oeli • 
grosa que ataca a ios principios del Movi
miento Nacional, que proscriben la lucha de 
clasés” . El texto original del artículo estaba 
redactado por mí en italiano y fue pronun
ciado en un encuentro ecuménico internacio
nal en la provincia de Turín (Italia); lógi
camente yo no hacía alus'ón a Italia, ni mu
cho menos a España. De la lectura del auto 
parece deducirse aue el ^ibunal español es
tima que la coyuntura política de mi país ca
be dentro del esquema descrito en el artícu
lo Yo puedo declarar que no hice tal afirma
ción, sino que me reduje simplemente a 
ofrecer a los católicos un instrumental de 
análisis sociológico para enjuiciar éticamen
te la posibilidad de participar en una revo
lución violenta de los oprimidos contra el 
opresor considerado como agresor injusto 
permanente.

P O L IT IC A  Y O L IM P IA D A
En Izquierda ya se 

han cementado las pug
nas políticas que se de
sarrollan en la tras
tienda de la prepara
ción de la s  próximas 

... olimpiadas en México. 
Por ejemplo, la decisión 
del Parlamento mexica
no de vincular las pug
nas deportivas con el 
problema de  la  p a z  
apuntando fundamental
mente al Vietnam. Tam- 

' bien lo que se refiere a 
la protesta de los pue
blos africanos ante la 
discriminación racista en 
Africa del Sur. En rela
ción con el mismo te- 
m a transcribimos lo s  
párrafos' principales de 
una declaración del Co
mité Olímpico Cubano.

Para nadie en el mundo es 
un secreto la política racial 
del apartheid que se practica 
en Africa del Sur, y decimos 
que no es un s e c r e t o por 
cuanto públicamente ha sido 
planteada por voceros guber
namentales de dicho país. Se 
practica esta política racial 
dentro del deporte, porque 
también es público y notorio 
este hecho y, además, porque 
lo revela el Informe de 118

páginas emitido por los inves
tigadores del COI que fueron 
enviados a Africa del Sur pa- 

. ra analizar cómo era la par
ticipación de b l a n c o s  y .no 
biscos en dicho país-.

No hubo en ninguno de los 
puntos dél informe mencio
nado un motivo que, justifi- 
aue la readmisión del Comité 
Olímpico de Africa del Sur en 
■el seno d el COI.' Por el con- 

I trarió. las investigaciones' 'de
mostraron a ue esta actitud.: no 
ha cambiado, según; datos. de 
dicho informe, la política ra
cial del gobierno llevada tam
bién al- ámbito deportivo.

La nueva situación qué crea 
el COI es de tal modo injusta 
que solo viéndola puede creer
se. Un aparato integrado por 
72 miembros, la mayoría de 
los cuales no representa a los 
movimientos deportivos de sus 
respectivos países, ha emiti
do el juicio más discrimina
torio que haya habido en la 
historia del deporte moderno, 
resquebrajando los pilares más 
firmes del movimiento olím
pico internacional, provocan
do la retirada en masa del 
continente africano.

Se ha analizado por este 
organismo deportivo interna
cional un problema tan pro
fundo, un problema tan de

principios y un problema de 
tan enraizados sentimientos 
humanos, con la ligereza más 
simple; y, la irresponsabilidad 
más grande que recuerdan los 
anales del deporte. Se ha pro
cedido a una “votación pos
tal” para'-' definir un asunto 
tan .fundamental para el fu
turo del COI a sabiendas de 
las consecuencias que una de
cisión arbitraria como esta 
traería ’paíá. el futuro del mo
vimiento olímpico internacio
nal y por . consiguiente a los 
XTX Juegos a celebrarse ien 
México, " rháxime cuando : el 
COI sé encontraba en sesión 
en ese momento y se pudo 
haber citado por su presiden
te, Avery Brundage, 8. una 
reunión extraordinaria de ese 
Organismo.

¿Con qué elementos de jui
cio pueden haber contado los 
miembros del COI que no 
asistieron a Grenoble, que no 
leyeron el informe, que asis
ten esporádicamente a las 
reuniones del COI, que están 
alejados de sus movimientos 
deportivos y muchos de ellos 
alejados de lo que sucede en 
el mundo actual del deporte?

• | Con cuánta irresponsabi
lidad se llegó por parte del 
COI a esa decisión qye pone 

(Pasa a la pág. 6)
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¿Recuerda
- '^ l i s í é S ?

por MILITANTE

1) Que en estos días se 
cumplen 8 años de la “Mar
cha del sacrificio” realizada 
por los obreros textiles —en 
ocasión del memorable con -. 
flicto q u e  mantuvieron en  
1960—: siendo la manifesta
ción .brutalmente atacada por 
la rpolicfa del. gobierno blanco 
de entonces. •

2) Que en la semana si
guiente la Comisión Coordi
nadora del Congreso Obrero 
Textil Contestaba al diario 
gubexnista .“ El Debate” qüe 
había llamado “fuerzas disol
ventes” al gremio en conflic
to, y recordaba que, frente a 
otras luchas textiles, en 1950, 
el diario “Acción” había pu
blicado palabras idénticas1.

3) Que los sucesivos censos 
agropecuarios del Uruguay de
muestran que la pulverización 
de la propiedad territorial 
(mayor cantidad de m inifun-. 
dios) se hace a expensas de 
la mediana y pequeña propie
dad y no de los latifundios.

4) Que el Cabildo de Mon
tevideo se dirigió en cierta 

' oportunidad; a Artigas en Pu
rificación, diciéndole que era 
necesario deignar un Adsmi- 
nitrador de Rentas y le ad- 

• vertía que había ün candida
to oon buenas condiciones, 
pero tenía el defecto de ser 
antiartiguista. Y Artigas con
testó: - “Hallando usía todas 
las condiciones precisas en el 
ciudadano Pedro ElizOndo pa
ra ' la administración de los 
fondos públicos, es indiferen
te la adhesión a mi persona. 
Póngalo usía en posesión de 
tan importante Ministerio .

5) Que en este mes, el 5, 
se cumple un nuevo aniversa
rio de la muerte de Federico 
Engels, el. gran amigo y co
laborar de Marx.

6) Que es de Engels la fra 
se; “La sociedad no puede li
berarse a sí misma sin liberar 
individualmente a l m i s m o  
tiempo a cada uno de sus in
dividuos” .

7) Que “el principio 'de la 
continuidad de los servicios 
públicos no significa para la 
legislación del trabajo, mas 
que un capítulo de la historia 
de la lucha contra el derecho 
de huelga” .

8) Que “ lo penal en mate
ria de huelga, cualquiera sea, 
es un oscuro resabio en nues
tro tiempo” .

El otro rostro de 
los hechos políticos

¿Dictadura con el voto parlamentario?
IJESPUES de hablar de lucha contra la inflación, el Gobierno en

vió un proyecto al Parlamento. Se trata, en realidad, de un in
tento de institucionalizar la dictadura mal disfrazada -que eplican 
el Presidente y su Gabinete de los Péirano, Frick Davies, Jiménez 
y demás Flores del jardín oficial. De acuerdo, al decreto se crearía 
un Consejo Superior de Productividad, Precios e Ingresos que “ten
drá por cometido regular toda la estructura de bienes y servicios y 
de los ingresos correspondientes al sector privado” . Dicho Consejo 
se integrará con ocho miembros:

— cuatro designados por el Poder Ejecutivo, 
dos por los patronos ;
— dos por los trabajadores.
El Gobierno se asegura la mayoría. Pero, por las dudas, si en 

alguna circunstancia partricular se registrara un empate (4 a 4) el 
presidente del Consejó tjendrá derecho a desempatar.

Pero Pacheco y demás Pereira Rev.erbeles del Gobierno no tie- 
'nen exceso dé confianza en los-delegados que puedan designar. En 
consecuencia,.establecen que.los Relegados de los delegados de los 
trabajadores- (y aun los de las empresas) serán designados por el 
Poder Ejecutivo de una lista presentada por las agremiaciones.

El Ejecutivo “podrá yetar parcial o totalmente las listas corres
pondientes en cuyo caso se designarán otras* hasta que- sean desig
nados los titulares” de acuerdo a 1.a voluntad del Ejecutivo..

Además, lá lista será proporcionada por el Sindicato que el go
bierno considere más representativo, sin que se establezca nato 
raímente—j; cual es el criterio para' establecer la re.presentatiyidad.

Por último, el Poder Ejecutivo, podrá vemorear a cualquier 
miembro, procediéndose de inmediato a designar su sustituto en 
la forma que corresponda.

¿No era.más lógico anunciar.que de ahora en adelante, no exis
tirán.' más Sindicatos y la voluntad de las gremiales sé sustituiría 
por la del Señor Presidente?

“Jiménez se la pasa a Peirano”
Q E  acuerdó al proyecto que el Eje

cutivo envió a consideración del 
Parlamento, el Consejo de Producti
vidad, Salarios Privados y Precios po
drá “pronunciarse, dentro de un pla
zo de cinco días, respecto de cual
quier eventual conflicto de carácter 
laboral que le sea planteado” . Nin
guna huelga será considerada^ lícita 
si el problema que la origina no ha 
sido planteado con no menos de sie
te días de anticipación, al Consejo

Superior de Productividad, Precios e 
Ingresos. Como se explica en ótro ar
tículo de esta misma sección, en el 
Consejo habrá dos delegados de los 
patronos y cuatro designados por el 
Gobierno, frente a dos delegados 
nombrados por el propio gobierno de 
una lista confeccionada or los traba
jadores. Conociendo las ideas y la in- 

- legración del gobierno (en el que fi
guran empresarios, banqueros y per
sonajes vinculados a la Banca ex- 
tranjéra) es fácil pensar la “canti-

“ § IN  perjuicio de la opinión que 
tenemos sobre el Fondo y sobre 

su errónea política, en nuestro jui
cio, en América Latina, lo que nos in
teresa son cuatro o cinco preguntas 
que pueden ser un poco el esquema 
de la orientación del Gobierno en re
lación con el Fondo. Monetario” . Con 
estas palabras comenzó una exposi
ción en Diputados en noviembre de 
1959, el entonces legislador Venancio 
Flores, quien se interesaba, por aquel 
año,,en. saber si en la misión previa 
que estudiaba la situación del país 
“para informar al gobierno de acuer
do con el estatuto del Fondo” se es
tudiaba la revisión de la paridad mo
netaria. Y agregó, asimismo, “si el 
gobierno se ajustaría a los linca
mientos del Fondo para algunos paí
ses latinoamericanos, lo que nos re-

■ ________________

dad” de casos en los cuales se “au
torizara la lucha” .

En él caso de que las medidas gre
miales se tomen en servicios públi
cos los trabajadores : 1) deberán 
avisar con siete días de anticipación; 
2) El Consejo indicará qué servicios 
deberán ser atendidos (anulando, así; 
todo efecto de la huelga); 3) El 
Consejo dispondrá, además una con
sulta —en régimen de rotación se
creta—, una consulta a los trabaja
dores afectados por la movilización. 
Paralelamente, como es natural, toda 
la prensa, radio y televisión sé dedi
cará a orientar, de acuerdo a su cri
terio, a los trabajadores, para “ayu
darles” -a no equivocarse. Por las du
das, no se dice una palabra acerca 
de cómo se organizara esa votación 
que,'con/-lo ya dicho, debe resultar 
al mejor estilo de las “repúblicas ba
naneras'”.

Los patronos reaccionarios no po
drían reclamar más.

¿En el fondo con el Fondo?
duciría a lá condición, de simple pais 
agropecuario, y qué relación tendría 
con la orientación de la política in
dustrial del país”.

Después de tanta buena pregunta 
el Profesor Venancio Flores ha ter
minado por ser Ministro más amoro
samente entregado a las directivas 
del F.M.I. Con la diferencia de que 
ya existía experiencia sobre las de
sastrosas directivas del Fondo en 
América Latina. Además de esta con
tradicción tremenda deberá aceptar 
__a estar a los rumores—, la renun
cia que le preparan. Sé alegará, se
gún esas versiones ciertas, razones no 
políticas.

Pero en materia de “antifondomo- 
netaristas de ayer” los recuerdos per
miten observar el eclipse de muchos 
liberales. Insistiremos.

Proceso de la 
concentración de la tierra
UNA delegación del Consejo Di

rectivo de la Comisión de Fo
mento Rural, entrevistó esta se
mana al presidente del Directorio 
del Instituto Nacional d.e Coloni
zación. Según informó la prensa, 
los delegados expresaron “la preo
cupación de la Comisión y de sus 
entidades afiliadas, las diversas 
Sociedades de Fomento Rural, por 
el estancamiento del acceso a la 
tierra de las nuevas generaciones 
procedentes del campo, que ven 
frustradas las posibilidades de 
orientar su futuro dentro de la in
dustria básica del país y deben 
abandonar el medio rural” en bus
ca de fuentes de ocupación en los 
centros urbanos “donde las pers
pectivas no suelen ser tampoco 
nada halagüeñas” ,

Los visitantes se refieron, ade
más, al proceso de concentración 
de la tierra que se ha vuelto “más 
acelerado que el de la subdivisión”. 
También esta situación determina 
el abandono del medio rural, ya 
que “miles de pequeños y media
nos productores” se han visto obli
gados a dejar las tierras que ■ tra
bajan, sin posibilidades de perma
necer en el medio “que le era tra
dicional” . De esta formas-agrega 
la información—, se pierde la co
laboración de “gente experimen
tada y laboriosa” que no tiene 
otra salida que incorporarse a la 
numerosa legión de pasivos y/o 
desocupados que lamentablemente 
hoy tiene el país.

El mismo problema está plan
teado desde hace décadas. Las ci
fras del censo del año pasado in
dican, además, que la producción 
agropecuaria está estancada o en 
retroceso y las cifras de casi todos 
los rubros se aproximan a las del 
censo de 1908. ,

La tierra sigue concentrándose. 
Y el Gobierno dice que solucionará 
los problemas mediante la conge
lación. de salarios, el ataque a los 
gremios y la violencia antipopular.

Testimonios sobre la violencia
P L  Ministro Francese, cada vez que 
&  es interrogado por los periodistas 

de Casa de Gobierno, contesta- en 
broma. El martes se le preguntó si 
sería movilizado el personal de Afe.
Y el general contestó: “Que yo sepa 
ferroviarios no hacen falta en los 
cuarteles.

El tono utilizado por el Ministro 
revela que no está, precisamente, en' 
los matices entre lo grave y  lo ri
sueño. De ahí qué no haya-medido 
la diferencia entre un cartel (dos sol
dados apuntando con sus arinas a 
un ciudadano) que nadie podía-to
mar como ofensa a la institución (si
no en todo caso, como una denuncia 
contra quienes dan las órdenes) y 
haya recurrido a la violencia. Basta 
con recoger el testimonio del vecin
dario de la Facultad de Arquitectu
ra varias cuadras a la redonda para 
comprobar la indignación que Pr0_ 
duio la represión. Se arrojaron bom
bas de gas en tal cantidad, que en 
una escuela ubicada, a cinco cuadras 
los niños sufrieron las consecuencias.
Y en el Parque Rodó se prdujeron 
hasta escenas de pánico.

Con estas actitudes* que complican 
al ejército en la represión, se^siem- 
bra"  una impopularidad contrapro
ducente. La Institución, hasta ahora 
se había mantenido con espíritu cla
ramente civilista, fuera de las accio
nes antipopulares. Lo que ocurrió es
ta semana no la prestigia, aunque se 
sepa de quien es la responsabilidad 
por las órdenes. Y hasta el pueblo 
llegue la opinión que sobre algunas 
circunstancias tienen importantes 
sectores del ejército,, a través del con
tacto que algunos personales movili
zados han tenido estos días con los 
cuarteles.

i s q u i e r d a -
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Política y Olimpiada(Viene de la página 4). 
en peligro la realización de 
los Juegos, máxime después 
que el Comité Organizador de 
la X IX  Olimpiada, el gobier
no y todo el pueblo de Mé
xico han hecho un esfuerzo 
extraordinario para hacer de 
este evento uno de los más 
brillantes de su historial!

¿Qué consulta se les hizo a 
los comités olímpicos nacio
nales que son, en definitiva, 
los que tienen la responsabi
lidad de enviar a sus atletas 
representando a sus países?

Para nosotros, el C o m i t é  
Olímpico Cubano, que veía
m os con legítimo orgullo los

trabajos preparatorios de los 
hermanos mexicanos, a través 
de las Semanas Deportivas 
Internacionales celebradas du
rante 1965, 1966 y 1967, en 
las cuales participamos con 
grandes contingentes de de
portistas, nos hiere en lo más 
profundo de nuestros senti
mientos humanos y deporti
vos la decisión adoptada por 
el COI, porque nuestro más 
profundo anhelo de deportis
tas ̂ latinoamericanos ha sido

cooperar a la brillantez de 
es* > evento conforme al in- 
g .fuerzo que el pueblo

wmo de México ha estado 
i .oído para hacer de es

tas Olimpiadas las más bri
llantes de todas las celebra
das, máxime cuando-allí ha
bían culminado los ideales de 
Coubertin, insertando en ellas 
matices de los movimientos 
culturales de los diferentes 
países del mundo como digno 
colofón a dichas Olimpiadas.

Pero el daño está hecho. La 
resonancia de esta decisión 
del COI, que se pretende ven
der al mundo por Mr. Avery 
Brundage como un avance en 
la lucha antldlscriminatoria 
de Africa del Sur, no es más 
que otra burla que agregar a 
la burla misma de la read
misión.

Hemos tratado de participar 
en todas las competencias. 
Hemos tenido que luchar duro 
contra todas las discrimina

ciones de que se nos ha pre
tendido hacer objeto desde el 
año 1962 hasta la fecha. Nues
tros atletas han tenido que 
responder a las agresiones fí
sicas de los enemigos de Cuba 
en el campo del deporte. En 
Jamaica, Brasil, Tokio y Puer
to Rico. Sabemos de la debi
lidad y la doblez con que el 
COI tomó todas las acusacio
nes que hicieron los traidores 
a la patria, los que abando
naron a Cuba frente al movi
miento deportivo. De las acu
saciones de profesionalismo, 
cuando lo que hicimos fue 
eliminar e 1 profesionalismo. 
Es historia conocida, que tuvo 
su culminación en los X  Jue
gos Centroamericanos c e 1 e- 
brados en P u e r t o  R i c o .  El 
“ Cerro Pelado” queda en la 
propia historia del movimien
to deportivo olímpico. Muchos 
se preguntarán con este mo
tivo cómo Cuba, que tanto lu
chó por su participación, que 
ante la negativa de entrar en 
Puerto Rico por mar y por 
tierra corrió todos los riesgos 
y se fondeó en los límites de - 
las aguas jurisdiccionales, y 
estuvieron dispuestos sus atle
tas a entrar a nado allí y 
exigir su derecho hasta lo
grarlo, gracias a su firme ac
ción y al apoyo del pueblo 
de Puerto Rico, hoy, con todo 
el reconocimiento, recién ter
minados los Juegos Panameri
canos y haber ido a México 
y haber participado en todos 
los Juegos Preparatorios, to
ma esta decisión. A los que 
esto se preguntan, nuestro 
Comité Olímpico les responde:

CUBA NO ASISTIRA A LAS 
OLIMPIADAS MUNDIALES A 
MENOS QUE SE OFREZCA 
UNA SOLUCION QUE SEA 
ACEPTADA POR LOS PUE
BLOS DEL C O N T I N E N T E  
AFRICANO.

Responsabilizamos al Comi
té Olímpico Internacional en 
la medida en que dañe a Mé- 

, xico y al deporte y destaca
mos que este hecho se pro
duce en el momento en que 
en Estados Unidos muchos de 
los atletas negros que triun
faron en Tokio han decidido 
no participar en México con 
motivo de la discriminación 
de que son objeto.

Los que creemos en la jus- 
teza de los principios olímpi
cos instamos a los miembros 
del COI, que tan dignamente 
votaron en contra de esta de
cís'ón, para que analicen los 
hechos y la actitud tomada 
por el continente africano y 
escuchen la opinión de los co- 

-mités olímpicos nacionales.
Esta comunicación que en

ria m os a Brudage la llevamos 
a México en las manos, de 
nuestro presidente M a n u e l  
González Guerra, y la hace
mos pública como pública exi
gimos debe ser la explicación 
del COI por su injusta actua
ción.

COMITE OLIMPICO CUBANO 
Manuel González G uerra.

Presidente

Esta edición
En razón del paro del 

jueves, que alcanzó a los 
talleres de obra y fue un 
éxito en tantos sectores a 
pesar de la versión de v al
gunos comunicados, esta 
ledición se atrasó un día 
en su aparición.

Ello obligó, asimismo, a 
la postergación de algu
nos comentarios y artícu
los para la próxima sema
na.

H acia  la próxim a conmoción
(Viene de la página 3 ).

cian que detendrá su labor en setiembre, por /caren
cia de materia prima.

El. gobierno no puede permitir que la nueva de
valuación — cuyo poder detonante será mucho ma
yor que el de todas las precedentes—  lo sorprenaa 
en la fluidez incierta y nerviosa de la actual coyun
tura. Necesita un período, por breve que sea, de ma
yor sosiego y, ante todo, requiere un dispositivo po
lítico mucho más coherente, dispuesto y eficaz que 
el actual.

L o ideal sería que pudiera dejar sin efectos las 
medidas de seguridad y en la pausa abierta, nego
ciara desde posiciones más firmes, y favorables la re
estructuración de sus fuerzas, el reordenamiento de 
sus líneas para el subsiguiente envite.

Ese fue su propósito inicial y en él ha fracasa
do estrepitosamente.

N o se atreve a levantar las medidas y  no puede 
esperar, en su presente fragilidad la tormenta que se 
acerca.

D e ahí el gambito que comentamos en IZ Q U IE R 
D A  la semana pasada: chantajear al Parlamento con 
proyectos de ley que institucionalicen la represión y 
que le permitan abandonar el régimen de medidas de 
seguridad en lo jurídico y formal, pero no enlos he
chos. -Sólo si el Poder Legislativo los vota y cuan
do los vote, las medidas serán levantadas.

A l principio se habló de un “paquete” de in i
ciativas, pero finalmente, ha llegado al Senado un 
solo y breve proyecto de ley donde se condensa lo 
medular de la maniobra.

Por él se crea: el “ Consejo Superior de Produc
tividad, Precios e Ingresos” , que — en definitiva—  
recoge la política salarial del tristemente célebre y 
repudiado proyecto Acosta y Lara y reviste, con los 
atuendos de la ley, el decreto del 28 de junio.

Por ;el artículo 59 : “ El Poder Ejecutivo podrá 
disponer las medidas necesarias para asegurar el 
funcionamiento de losi servicios públicos esenciales 
afectados por medidas gremiales ilícitas, recurriendo, 
incluso, a la movilización de los personales respec
tivos” .

Según aclaró el Ministro del Interior, Dr. Eduar
do Jiménez de Aréchaga, servicio público es tam
bién cualquier actividad privada que el Poder E je
cutivo repute como tal. O sea, que sin decreto de 
medidas de seguridad, el gobierno puede hacer todo 
lo que aquellas permiten merced a este artículo li
berticida.

Tal como ya lo expresáramos, las medidas sal
drán por la puerta y entrarán por la ventana.

A  ello se agrega que, por los artículo s3 y 4, se 
introduce la tantas veces resistida y vencida regla
mentación sindical.

En ellos no se reglamenta el derecho constitu
cional de huelga, sino que, 'sencillamente, se le cer
cena., " •

El sistema resultante de este proyecto — si se 
convierte en ley—  es un páso gigantesco hacia la 
“ dictadura legalizada*’ .

Desdichadamente lo que el P. Ejecutivo no pu
do obtener golpeando y amedrentando al pueblo, 
parece que lo conseguirá chantajeando a un Poder

Legislativo que se ha plegado' dócilmente a los ar
gumentos de la prepotencia y del desprecio. No ha 
sabido Cumplir con. sus cometidos constitucionales 
deteniendo los atropellos ilegales perpetrados al am
paro de las medidas de seguridda, ni se ha reunido 
para discutirlas y ahora, todo hace suponer, se aven
drá a sancionar esta legalización del deterioro insti
tucional y democrático de la República.

En efecto, la bancada colorada aprobó — por 51 
votos contra 7—  una moción de apoyo a la inicia
tiva y aunque la resistencia entre los. blancos parece 
ser mayor, es casi seguro que más de la mitad de los 
legisladores de esa corriente política también, se su
men a la aquiescencia!

Así es como la salida del P. Ejecutivo se abre 
camino y como, en esta oportunidad, no habrá retor
no a la normalidad” , sino un reajuste del status re
presivo, una institucionalización de los mecanismos 
represivos ,a la espera del próximo estallido que la 
nueva devaluación aparejará, §in duda alguna.

A  la luz de este análisis se transparenta: a) que 
la conmoción periódica tiende, aceleradamente, a 
trastocarse en permanente y b) que el carácter acu
mulativo de la crisis es, a medida que esta se de
senvuelve, progresivamente más ostensible; el Uru
guay ya no sólo sale de cada sacudida peor econó
micamente, sino más alejado de su tradicional sis
tema democrático - liberal.

Entre tanto, la entrega de la economía nacional 
al empresismo extranjero — qué es la substancia y 
el fondo de todo este discurrir—1 sigue avanzando 
inexorablemente.

La semana pasada se firmó el acuerdo- entre el 
gobierno y la compañía italiana Finanziaria Breda 
S . P . A . ,  por el cual esta recibe una concesión es
pecial a los efectos de explotar la riqueza atunera 
de nuestras aguas. A l regreso del Dr. Charlone se 
resolvió extender al marco alemán la colocación de 
títulos de. Tesorería y se gestiona un crédito de 15 
millones de dólares en bancos privados germanos.

Pese a.,que la tan cacareada liberación de la 
deuda ekterna que el Banco Central ha venido pro
clamando a todos los vientos,' l(ue pulverizada por 
el Dr. Quijano, quien demostró — editorial de “Mar
cha” N 9 1412—  que" el país está, hoy, más endeu
dado que nunca. Esta política anti-popular y anti-na- 
cional, es impulsada por un gobierno cada vez más 
cuestionado en el plano moral por ,1a opinión pú
blica.

A  las sensacionales revelaciones del Sr. Julio 
Herrera Vargas en su conferencia del Paraninfo uni
versitario, se sumó la ratificación de sus palabras 
por parte del Dr. W ashington Beltrán en un pro
grama de televisión.

El Sr. J.. Herrera afirmó que el Dr. Beltrán es
taba presente, cuandp el Dr. Alberto Abdala mani
festó que él conocía 'al incidente. (Ello fue 'plena
mente confirmado por el senador blanco.

La opinión popular está, pues, pendiente de las 
actuacionesi judiciales y el país entero reclama una 
pronta y  ejemplar acción dé la misma. ,

Así se incuba la próxima conmoción político - 
social, — en el eje de una nueva devaluación—  y 
cuando la anterior todavía perdura con su secuela 
de tensiones y conflitcos.

p á g .  & izquierda



Actos públicos y coacción

Cuerpos de represión dentro de Jos locales
ULTIMAMENTE, y siempre con las últimas inter

pretaciones jurídicas sobre el “decretazo” (Me
didas Prontas 'de Seguridad), señores de unifor
me o vestidos como ciudadanos comunes pero con 
altas ihvestiduras en- los cuerpos represivos, han 
penetrado , en-actos públicos o han permanecido 
dentro durante su desarrollo.-

Nos vamos a referir a uho en particular, a los 
efectos de sacar nuéstras conclusiones, no cargan
do sólo: la responsabilidad sobre la gente armada 
que actúa Contra - gente desarmada, sea del sexo 
que. séá, sino también sobre los organizadores.

-26 DE( JULIO: FECHA DE INSPIRACION

El viernes 26 de julio, el Comité Nacional Coor
dinador , del Apoyo  ̂ a la Revolución Cubana, or
ganizó un acto en 'el Platense Patín Club, con el 
correspondiente permiso policial (permisos que, 
aparentemente, “se otorgan a-sorteo” ). Se hicie
ron reportajes a personas que trabajaron en lá 
Isla Libre, un orador recordó la fecha y. luego, 
varios conocidos artistas nacionales interpretaron 
canciones y poesías con contenido de protesta.

Aunque por otras actividades arribamos tarde 
aT.,local, nos comunicaron que cuando el acto em
pezó la policía estaba SENTADA EN LAS GRA
DAS (digo “la policía” en forma general, porque 
era -tal el despligue y tan variados los uniformes 
que cuesta reconocer a qué lugar corresponden. 
Por otra parte,'“ poco importa, SU misión, lo quie

ran o no los no “jerarquizados”, es la misma.
Según me colmnuiicaron nfás adelante, un Se

nador solicitó que la policía se retirara del local, 
haciéndolo unos 19 metros y permaneciendo si no 
ya en las gradas (los de uniforme) sí dentro del 
local, y en buena cantidad. Cuando se entraba, 
daba la impresión de tener a ambos lados una 
guardia de honor. DABA LA IMPRESION, DIGO.

LIBERTAD DE EXPRESION: ABAJO LA POESIA!

Cerca de finalizar el acto, un grupo de canción 
protesta compuesto por una compañera que reci
taba y tres músicos, estaba llevando a cabo un 
“collage” ampliamente aplaudido por el público.

A causa de up poema, “Su Majestad” , recitado 
casi sobre el final, • la compañera fue detenida y 
llevada a la  Jefatura de Policía, siendo luego “in
ternada” en la Escuela de Nurses.

Hasta aquí los hechos objetivamente. Cabe agre
gar que el CABALLERO de la  Republicana que la 
condujo en su elegante coche a la Jefatura, quiso 
interrumpir el espectáculo y prácticamente sacar 
a la compañera del escenario. Con la poca deli
cadeza (únicamente verbal) de quien sabe que, por 
ahora, detenta la fuerza y la puede ejercer a vo
luntad.

A los organizadores les decimos: NO ES MINI
MAMENTE DIGNO HACER UN ACTO CON FUER
ZAS DE REPRESION ADENTRO; el acto debía ha
berse suspendido. Sabemos además que los artistas

—naturalmente— debieron sentirse coaccionados 
ante el cuadro que vieron a su llegada. Y esto no 
puede ser.

La detención de la compañería, pasó prácticamen
te 'desapercibida, salvo para un reducidísimo grupo 
que no estaba en la sala. El público no se enteró. 
NADIE FUE CAPAZ DE ANUNCIAR EL ATROPE
LLO ANTE EL MICROFONO. Vergonzoso para los 
que diariamente se juegan en la tarea que por su 
vocación desempeñan!

Quizá el público se enteró al otro día por un 
matutino, que, además, dio mal la información, di
ciendo que la era. fue detenida al salir del local, 
cosa que, como hemos demostrado, es falsa.

Entre paréntesis (y -terminamos), el poema es 
bueno, gusta mucho al público, pero parece que 
hirió (no sabemos por qué) la sensibilidad de al
guien. Nuestras felicitaciones a la compañera, que 
ante sugerencias de temblorosos que hablaban de 
cambiar el texto, dejándolo vacío de contenido y, 
traicionando, a la postre al autor, o de no decirlo 
(que era peor), hizo llegar, entre muchos otros, la 
versión original del poema, con el apoyo de quie
nes entienden quemada decía de irreal o especial, 
y sabiendo que no había ninguna provocación por 
parte de los asistentes al acto. Lo que sí fue pro
vocación, a no dudarlo, fue la presencia, sin mo
tivo, de fuertes contingentes represivos dentro y 
fuera del local, con el fin de atemorizar, con- todo 
tipo de armas, a los que, hasta el momento sólo 
llevan una, que es la más importante: LA RAZON.

¿La salvación de los Sindicatos
está en el Parlamento?

grL. tifón., que está asolando núes- 
tras hasta ahora nacionales i ins

tituciones, desde fuera y desde aden 
tro, de la impresión que va a arrasar, 
con todo aquello que pretenda aso
mar un ápice la nariz y haga sübir- 
un poco el termómetro de la ten
sión.': 0  - -

A esta altura, no cabe duda que 
los sindicatos viven un período de 
transición. Dirigentes de diferentes 
“ jerarquías” ya afirman, y no sin 
razón, que, especialmente a partir de 
la posible aprobación del proyecto de 
ley  anticonstitucanalmente salvaje, 
poco les queda por hacer a los sin
dicatos, entendióos' como tales, orga
nismos..-clasistas y no espinas dorsa
les de los -seudogobiernos.

Sin-entrar • a analizar el problema 
de la correlación dé fuerzas entre 
los trabajadores y los apaleadores de 
turnó, es evidente qué la tarea de 
elevación dé conciencia político-sin
dical, la formación de cuadros pre
parados para altas formas de lucha 
(no'las tradicionales; ninguna sirve 
ante la dictadura uruguaya), no se 
ha hecho con. la seriedad y la ce
leridad debidas. Una dé las tareas 
más importantes, de un dirigente es 
la PREVISION. A esta altura, y da
do que la omisión es irreparable, no 
podemos detenernos en la esterilidad 
de la crítica. Pero por el hecho de 
tener un puesto 'de dirección, no se 
está obligando a dejar de pensar.

EL AMARILLISIMO OPORTUNISTA

Como era previsible, y hay expe
riencias que recoge la historia de 
este siglo, los “sindicalistas” prepa
rados en las • escuelas de alta trai
ción; financiadas por los E s t a d o s  
Unidos¡.de. Norteamérica, están espe
rando la oportunidad para hacer su 
entrada, muy poco triunfal, en los

sindicatos que este oprobioso régi
men pretende desmantelar. Los se
llos de goma ya empezarán a mul
tiplicarse (FUBO, FONCRA, AFUTE).

En UTE y en el Banco República 
se ha decidido no desconfiar más la 
cuotá sindical. No sería nada ex
traño que esto se extendiera a los 
demás gremios que han acordado, 
durante añosj este justo sistema.

EL PARLAMENTO Y LOS 
SINDICATOS

Nosotros les preguntamos a los 
que opinan que se debe recurrir al 
Parlámento para una “salvación” . 
En una palabra, buscar la tabla des
pués del naufragio. ¿Qué papel van

a jugar las bases y los escasos cua
dros que .las orientan? ¿Es que se 
piensa volver a visitar legisladores, 
o llamarlos por teléfono, o mandar-, 
le telegramas a “personalidades” de 
nuestro medio social, para que sigan 
lloviendo cartas sobre la Asamblea 
General, sobre ese cuerpo que ha 
permitido expresamente su manoseo, 
que no ha levantado las Medidas de 
Pronta ¡Seguridad, que estudia pro
yectos contra reloj y con una ba
yoneta apoyada en la espalda?

No señores. Si en aras de “salvar” 
un aparato sindical no preparado 
para emergencias previstas hace 
mucho tiempo, se tira la dignidad 
al tacho de la basura, se vuelve a 
conversar! con quienes permiten el 
manoseo, la prisión, lá sanción, la 
persecución y toda suerte de arbitra
riedades, con la misma naturalidad

con que * se ha hecho siempre, es 
preferible también sacarse los pan
talones y sustituirlos por otras( pren
das.

CAMBIO DE MENTALIDAD Y DE 
FORMA DE ACCIONAR

Estamos pensando en vaz alta y 
escribimos. ^También para reflexionar 
con los compañeros que, de uña u 
otra manera, están metidos en algo 
que deberá convertirse, irreversible
mente, en liberación nacional fuera 
del sistema imperante y no. dentro, 
como algunas piensan. Lo tradicio
nal no sirve. Menos sirve quedarse 
quietos haciendo largos fundamentos 
dé que con eso no entramos en el 
juego del enemigo, que no estamos 
solos en la cancha y otros lugares 
comunes siempre transitados. Es ho
ra de comprender que, ante algo 
que no se desvía, ante algo que bus
ca objetivos y no parará hasta con
seguirlos, hay que variar muchos 
grados la forma de desarrollar la ac
ción.

Fiíndam en talmente basar !  se en 
cuadros, y sí no hay bastante, pre
pararlos, con, alto nivel político y 
convicción absoluta de lo que hacer 
y para qué. Basta ya de improvisa
ciones. Vitalizar hombres para ac
tuar, para oirentar y para dirigir 
los “nuevos métodos” de enfrenta
miento al único enemigo: el impe
rialismo del norte y sus lacayos de 
este país y de Latinoamérica.

No se puede admitir más, si somos 
HOMBRES, el diálogo fraternal con 
la corrupción parlamentaria, y tam
poco con aquellos que, circunstan
cialmente a nuestro lado, cuidan su 
carrera política y no tienen la míni
ma valentía para irse de lemas a 
los que se sienten atados por posi
ciones personales.

Sábado 4 de Agosto - Hora 19 y 30
E L  I N S T I T U T O  C U L T U R A L

Uruguay - China
ofrecerá el largometraje, recibido recientemente 
de la República Popular China, “La guerrilla en 
los túneles” .

★
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Una encuesta de la Universidad de la Refnj[jc(x
1

|TL Departamento de Extensión Universitaria? de la Uni
versidad de la República' llevó a la práctica, en mar-, 

zo del año pasado, el programa Acción Social sobré ran
cheríos rurales., llevado a cabo por doscientos universi
tarios. Los resultados, recogidos requieren un- trabajo de |B % 
años y tardarán en . conocerse. Pero en los archivos del 
Departamento hay una gran riqueza documental; tres 
funcionarios del mismo (María Csukasl, Perla Svirsky y 
Germán Wettstein) publicarán en los próximos días un 
excelente trabajo titulado “Los rancheríos, y su gente.
Tareas, costumbres, historias de vida” ' con parte de los 
materiales recogidos. IZQUIERDA transcribe a continua
ción un capítulo de dicho libro, con. una selección de res
puestas representativas sobre algunas de las cuestiones 
fundaentales interrogmadas en la investigación sobre ac
titudes y opiniones. Este capítulo permite descubrir lo 
que hay y lo que falta de toma de conciencia en la po-n 
blación de los rancheríos. El excelente libro resultará una 
referencia esencial para el conocimiento del Uruguay de 
hoy.

PREGUNTA: ¿A USTED LE PARECE QUE EN URUGUAY 
HAY CLASES SOCIALES? ¿CUALES SON?

PRIMER GRUPO DE 
DE RESPUESTAS

No hay clases sociales. — Capataz de 
-estancia, 52 años, La Palma, Ri
vera.

Creo que sí, baile puede ser, fútbol, 
carreras. — Muchacha, 20, Pun
tas de Corrales, Rivera.

No sé lo que es clase social. —- Mu
chacho, 14, Cerro de Vera, Salto.

Si tuviese educación podría contes
tar. — Ama de casa, 63, Zanja 
del Tigre, Salto.

Los que tienen y los que no tienen. 
Ama de casa, 32, Pepe Núñez, 

Salto.
Los ricos y los medios, los pobres no 

son clase social. — Desocupado,
75, Cerrillada de Saucedo, Salto.
Pobres y ricos, con la marcha que 

lleva el país. — Lavandera, 63, 
San José de las Cañas, Durazno.

Los que tienen estudio y los que no 
lo tienen. — Desocupado, 38, La 
Rosada, Tacuarembó.

Trabajadores y no trabajadores. — 
Ama de casa, 26, Rincón de Pa
checo, Artigas.

Peón y estanciero, y en el pueblo ha
brá otras que no conozco. — 
Ama de casa, 34, Bellacos, Du
razno.

Una sería la clase de Alejandro Young 
(estanciero del lugar), y otra 
la de mi hermana que vive un

poco mejor que yo, y otra sería mi 
clase. — Ama de casa, 27, Sán
chez Chico, Río Negro.

Estanciero, trabajador rural y em
pleado municipal. — Capataz, 
39, Ladrillo, Lavalleja,

Una sola: capitalistas, — Peón de es
tancia, 56, Tarumán, Artigas.

Habrá tal vez una distinción, entre 
el capitalista y el oborjerd. — 
Herrero en fragua de una pe
drera, 39, Las Plores, Rivera.

Sí, burguesa y otra trabajadora. — 
Jubilado, 77, Los Talas, Maído- 
nado.

SEGUNDO GRUPO DE 
RESPUESTAS

¡Cómo no! Ricos y pobres se sabe 
que hay. Y negros y blancos.. 
Trabajador por cuenta propia, 
33, Zanja del Tigre, Salto.

Sí, pohres, negros, todo un poco. — 
Chacarero, 30, Boquerón, Ri
vera.

Negros y blancos. — Capataz de es
tancia, 28, Laura, Tacuarembó.

Sí, de morenos, de categoría ricos, de 
blancos, separados, — Ama de 
casa, 38, Puntas de Corrales, 
Rivera.

TERCER GRUPO DE 
RESPUESTAS

Ricos, remediados (los que no son 
ricos pero pueden vivir) y los 
pobres. — Pensionista, 50, Pepe 
Núñez, Salto.

Pobres, ricos y remediados. — Peón, 
52, Villa Passano, Treinta y 
Tres.

Sí, el pobre, el rico y el remediado. 
Ama de casa, 100, Las Flores; 
Rivera.

Ricos, remediados y pobres. — Peón, 
48, Ladrillo, Lavalleja.

Y  S U  G B N
Ricos, pobres y remediados. — Tra

bajador por cuenta propia, 44, 
La Ripia, Rocha.

Pobres, riccis y  remediados. — La
vandera, 53, La Alegría, Du
razno.

Ricos, remediados y pobres. Los más 
menos son los ricos y los po
bres. — Peón, 29, Puntas de Co
rrales, Rivera.

La de los copetudos, la de los profe
sionales y después: estamos una 
clásecíta de hormigas. — Deso
cupado, 30, Paso del Potrero, 
Saltó.

Ricos, trabajadores y pobres. — Es
quilador, 22, Los Talas. Maído- 
nado.

Los ricos, los pobres, los que fueron 
educados, — Ama de casa, 59, 
Las> Flores, Rivera.

Ricos, pobres e importantes. —! Ama 
de casa, 26, ' La Alearía, Du
razno.

Millonarios, principiantes y pobres. — 
Trabajador por cuenta propia, 
63, La Estiba, Artigas.

El capitalista, el empleado y el pobre. 
Trabajador por cuenta propia, 
72, La Estiba, Artigas.

Ricos (que no se codean con el po
bre), clase media (que sí lo ha
ce) y pobres. — Ama de casa,

66, Bellacos, Durazno.
Ricos, clases medias (que habría que 

saber si actualmente siguen 
existiendo) y los pobres. — Po
licía, 28, PaSo del Potrero, Salto. 

Privilegiadlos, clase media y clase baja.
Trabajador por cuenta propia, 

37, El Chimango, Rocha.

CUARTO GRUPO DE 
RESPUESTAS

Pobre, remediado, rico y millonario. — 
Trabajador por cuenta propia, 
43, Rincón de la Montaña, Ce
rro Largo.

Capitalistas, presupuestados, arreme
diados y humildes, — Comer
ciante, 43, La Palma, Rivera.

Los que trabajan, los que estudian, 
los de la sociedad (la catego
ría) j, los ricos, Dos pobres.. — 
Ama de casa, 42, La Estiba, Ar
tigas.

Latifundista, millonario, medianero 
obrero, linyera, — Trabajador 
por cuenta propia, 38, Quintana, 
Salto.

Policía, doctores, maestros, ejército, 
gobierno. —  Trabajador por 
cuenta propia, 48, La Ripia, 
Rocha.

PREGUNTA: COMO EXPLICA LA DIFERENCIA ENTRE
LO QUE GANA UN PEON Y LO QUE GANA EL PATRON

No hay diferencia. — Capataz de es
tancia, 48, Los Talas, Máldo- 
nado.

¡Nene! f l  Ama de casa, 42, El Tala, 
Soriano.

Serán las leyes... — Pensionista, ar
tesano, 68, La Calavera, Treinta 
y Tres.

No me explico esa diferencia porque 
uno no va a saber lo que va de 
lq ganancia de él a la de uno. 
Peón, 28, Feliciano, Durazno.

Desocupado, 55, Tarumán, Ar
tigas.

El patrón tiene que ganar más por
que si no no puede pagar al - 
peón. — Peón, 20, Las Flores, 
Rivera.

Es justo que el patrón gane más por
que le paga la jubilación al 
peón). —  Lavandera, 52, Pepe 
Núñez, Salto.

SEGUNDO GRUPO DE 
RESPUESTAS

PRIMER GRUPO DE 
RESPUESTAS

Esa diferencia me parece justa. — 
Ama de casa, 19, La Estiba, Ar
tigas.

Porque se lo merecen. — Trabajador 
por cuenta propia, 27, Federa
ción, Paysandú.

Pues claro, los patrones tienen que 
ganar más. El peón es peón, — 
Desocupado, 53, La Palma, Ri
vera. -

Como el patrón es rico vale más que 
el peón — Pensionista, 72, El 

Tala, Soriano.
Porque el patrón es superior y el peón 

es inferior, y porque el patrón 
está en el campo lleno de va
cas y ovejas y el peón depende 
de lo que él le pague por mes. 
Costurera, 33, Pepe N ú ñ e z ,  
Salto.

Por la gran inteligencia que él tiene 
y el estudio:. — Policía, 41, Gua • 

..¡japirú, Paysandú.
Debldnfya; la gran diferencia de la- 

(5ores entre uno y otro, y en 
que el peón no quiere trabajar. 
Arrendatario, 46, Pepe Núñez, 
Salto.

,E1 patrón tiene, que ganar más por-, 
que es dueño del trabajo, —*

Tiene que ganar más el patrón que 
el peón porque el patrón man
da y tiene más responsabilida
des y porque tiene más capital. 
Ama de casa, 21, Guarapirú, 
Paysandú.

El patrón tiene animales, el peón no. 
Desocupado, 17, Feder a c i ón ,  
Paysandú.

Es difícil explicarlo, pero debe ser 
porque ellos trabajan con ca-
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pital y uno con su trabajo. — 
Peón, 54, Zanja del Tigre, Salto, 

i patrón pone capital y el peón pone 
el cuerpo. — Trabajador por 
cuenta propia, 38, El Tala, So- 
riano.

i patrón después de tener un capi
tal no necesita que le trabajen, 
le aumenta solo el capital — 
Desocupado, 26, San José de las 
Cañas, Durazno.

TERCER GRUPO DE 
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orque s i¿ e l . peón ganara como el 
patrón todos serían patrón. El 
patrón trabaja con la menta
lidad y el peón con su fuerza. — 
Peón, 56, Las Flores, Rivera, 

irá porque no se darán cuenta de 
como viven los peones pero ellos 
no viven sin el peón. — Lavan
dera, 36, Guarapirú, Paysandú. 

patrón vive sentado y el trabaja
dor vive luchando. El patrón y 
el peón están como los Blancos 
y los Colorados. — Cocinera, 50 ( 
Santa Rosa, Río Negro.

CUARTO GRUPO DE 
RESPUESTAS

«que son cáscara (ruines) para pa
gar. — Peón, 54, El Tala, So- 
riano.'

>rque la ley favorece al patrón. — 
Ama de casa, 34, Paso del Po
trero, Salto.

empre el patrón gana más porque 
no cumple con la ley. — Tra
bajador por cuenta propia, 35, 
La Estiba, Artigas, 

u del patrón vale todo. El trabajo 
de uno no vale nada. — Esqui
lador, 53, Las Flores, Rivera, 

irque uno comprende que los peones 
todo lo que ganan lo usan en 
comer y vestirse y nunca pue
den tener nada. — Ama de ca
sa, 59, Las Flores, Rivera, 

rque ellos con la venta de un ani
mal desquitan todo lo que gas
taron en los peones1. — Cocine
ra, 17,. Sánchez Chico, Río Ne
gro.

os pagan 1200 pesos a los peones 
y lo que le rinden al patrón y 
la plata que le hacen ganar a 
ellos, pues llueva o no tiene que 
estar en el campo, y así eÚos 
se vuelven ricos (por eso que 
yo hice ingresar a mis hijos en 
el ejército). — Ama de casa, 
48, Paso del Potrero, Salto, 

nde ¡trabajaban seis peones ahora 
trabajan tres y tienen que ren
dir lo mi'.mo; existe desocupa
ción. — Desocupado, 50, Quin
tana, Salto.

¡nso que el natrón pone un peón a 
cuidar el trabajo y mientras el 
patrón no hace nada gana el 
40 o 50% mientras el peón gana 
10 o 15% a lo más. 

rqué no hay inspectores que se en
carguen de ver cómo trabajan 
los peones y los patrones y que 
fijen el precio de acuerdo al 
trabajo realizado. — Peón, 35, 
Cerro de Vera, Salto.

•que el patrón no paga lo que ten
dría que pagar ni lo trata al 
peón comQ debería tratarlo,, por 
eoo es que la gente se reduce

a la ciudad. — Almacenero, 40, 
La Alegría, Durazno.

Porque el patrón quiere para él y no 
quiere habilitar a los peones en 
nada. Además, para el rico no 
hay ley y si el pobre protesta 
el rico le tapa la boca con bi
lletes. — Pensionista, 78, San 
José de las Cañas, Durazno.

Porque el peón enriquece al patrón,

PRIMER GRUPO DE 
RESPUESTAS

No sé cuál es la causa. Tiene que ser 
Dios, pues es el que manda las 
cosas. — Ama de casa, 32, Pepe 
Núñez, Salto.

Porque el mundo fue hecho así. — 
Medianero, 62, Boquerón, Ri
vera.

Son así pues Dios dispuso así, unos 
pobres y otros ricos, porque si 
no no -habría quien para tra
bajar. — Peón, 20, Las Flores, 
Rivera.

Porque el mundo es así, tienen que 
haber ricos y pobres. — Jubi
lado, 75, Villa Passano, Treinta 
y Tres.

Es bueno que alguien tenga mucho 
y otros tengan muy poco. — 
Lavandera, 52, Pepe Núñez, 
Salto.

Siempre tendría que haber pobres si 
no nadie trabajaría. Los ricos 
serán más vivos y de menos vi
cios. — Peón, 54, Paso de las 
Carretas, Tacuarembó.

Porque la gente necesita trabajar y 
eso hace que sea peón. — Cha
carero, 30, Boquerón, Rivera.

Porque es necesario que el estanciero 
dé trabajo y comida a los po
bres. — Ama 'de casa, 51, Quin-' 
tana, Salto.

Tiene que haber uno para manejar 
a los otros. — Capataz de es
tancia, 52, La Palma, Rivera.

Unos nacen estrenados y otros sin 
estrella. — Desocupado, 75, Ce- 
rrillada de Saucedo, Salto.

Es el principio del mundo; pobres hay 
siempre. En Norteamérica hay 
pobreza y es el país más rico 

... del mundo. — Vendedor de ca
ballos, 54, Rincón de Pacheco,

• se revienta por él y siempre es
tá en la chuza. — Changas, 42, 
Paso de las Flores, Tacuarembó.

Porque nos están embroyando y ellos 
están sentados allá en Punta 
del Éste, tomando todo el whis
ky que hay, manga de burgue
ses sinvergüenzas. — Quincha- 
dor, 49, Las Flores, Rivera.

Artig^.
Porque «sí fue siempre en el Uruguay. 

Faenero en lobo§, 33, Valizas, 
Rocha.

Es un problema de escala social e 
inevitable desde luego. — Es
tanciero - arrendatario, 29, Sán
chez Chico, Río Negro.

se g u n d o  g r u p o  de  
RESPUESTAS

Por la suerte, por mandato de Dios 
si es que creemos que lo hay, 
y muchos que no han sabido 
administrar su dinero y lo tiran. 
Arrendatario, 62, Feliciano, Du
razno.

A la suerte y a la herencia — Tra
bajador por cuenta propia, 43, 
Rincón de la Montana, Cerro 
Largo.

Por privilegios,-capacidad y suerte. — 
Trabajador por cuenta propia, 
37, El Chimando, Rocha.

Y . . .  han tenid|o más suerte, ¿no? 
Son cosas de la vida. — Deso
cupado, 20, Alonso, Lavalleja.

Desde que nace nace rico. Yo si hu
biera sido rico no tendría ne
cesidad de h a b e r  trabajado, 
mandaría a un peón. — Pensio
nista, 79, San José de las Cañas, 
Durazno.

Porque tuvo la suerte de poder con
servar lo que le dejaron sus pa
dres. -T- Capataz de estancia, 
67, Turumán, Artigas).

Unos pudieron de principio tener es
tancia, otros no. Aquéllos lo 
trasmitieron a sus hijos; los po
bres, sus hijos serán peones. — 
Medianero, 53, La Ripia, Rocha.

Hay estancieros que lo son por he
rencia y otros porque tienen sus

trampas. — Ama dé casa, 42, 
Bellacos, Durazno.

Unos reciben de herencia, otros se 
hacen como yo. Lo ideal es la 
igualdad. La causa es. el trabajo. 
Arrendatario, 46, Pepe Núñez, 
Salto.

Porque algunos trabajan y otros...  — 
Ama de casa, 19, La Estiba, Ar
tigas.

Algunos tienen más plata porque tra
bajan más. — Ama de casa, 46, 
Las Flores, Rivera.

Porque el que no trabaja es un ha
ragán y el estanciero una per
sona que tiene voluntad para 
trabajar, tendrá que ser. — 
Peón, 38, Las Flores, Rivera.

El que trabaja mucho se organiza y 
ahorra, puede adquirir campo. 
Chacarero, 44, Alonso, Lava- 
lleja.

Los que son estancieros se han hecho 
trabajando. Han trabajado más 
que los que han quedado peo
nes. — Chacarero, 59, Los Ta
las, Maldonado.

En general es el desconocimiento del 
futuro y porque el peón se tira 
al abandono por el juego o por 
otras razones. En raros casos 
por mala suerte. — Trabajador 
por cuenta propia, 37, Laura, 
Tacuarembó.

Que unos tienen más capacidad y 
otros menos. — Trabaja en su 
campo, 37, Los Talas, Maidor 
nado.

Esta diferencia se remonta desde la 
época de Artigas. Eso se debe 
a que el patrón es más culto, 
más inteligente, talentoso, etc. 
Empleado de comercio, 61, Quin
tana, Salto.

TERCER GRUPO DE 
RESPUESTAS

Están mal repartidas las tierras. Los 
peones no tienen como defen
derse' por sí mismos  ̂ — Tra
bajador por cuenta propia, 56, 
Pepe Núñez, Salto.

Una de las causas principales de que 
existan estancias es por la he
rencia, son ricos de cuna, se 
trasmiten los bienes de padres 
a hijos desde el tiempo de la 
Colonia. Otra razón es el hom 
bre que ha luchado y ha puesto 
todo de sí mismo para labrarse

(Pasa, g, la pág, io)

PREGUNTA: CUAL ES LA CAUSA DE QUE ALGUNA GENTE 
SEA DUEÑA DE ESTANCIA Y OTRA SEA 
PEON O SE DEDIQUE A CHANGAS



Dos declarraciones de la C .N .T .

Contra el proyecto fascista
I AS observaciones que el proyecto 

sobre “productividad, precios y 
salarios’’ merece a la Comisión de 
Asuntos Económicos de la CNT son 
las siguientes:

1) La Constitución exige que le
gisladores y ministros declaren su 
vinculación de intereses con los pro
yectos de ley que estudian o propi
cian. El proyecto del Poder Ejecuti
vo anula convenios privados y bene
ficia con ello a empresas. De una de 
ellas, por lo menos, es propietario el 
ministro Jorge Peirano Fació; pero 
la vinculación de intereses no ha si
do declarada, como manda la Cons
titución, ni el Ministro se ha excu
sado de intervenir por delioadeza 
personal.

2) Nada se puede edificar, en nin
guna materia, con la base de infor
maciones y datos falos; pero menos 
aún en materia económica. El men
saje del Poder Ejecutivo se compla
ce en falsificar las causas de la si
tuación económica actual del país y 
deduce, por eso, soluciones falsas. El 
diagnóstico de la CIDE; los estudios 
posteriores de dicha oficina; los fun
damentos con que el gobierno del

II
|_A Mesa Representativa de la Con

vención Nacional de Trabajado
res expresa su repudio total contra 
el proyecto denominado de produc
tividad, precios e ingresos, elabora
do por los políticos más antiobreros 
del país, por abogados al servicio de 
empresas extranjeras y por algunos 
empresarios que trabajan para la rui
na de la industria nacional en bene
ficio de monopolios extranjeros.

El proyecto del gobierno rebajará 
el nivel general de los salarios e im
pedirá la fijación de un salario míni
mo nacional decoroso, que permita a 
los hogares obiteros defenderse del 
impacto feroz del costo de la vida 
que subió en menos de un áño y 
medio más de 200%.

El proyecto del gobierno reducirá 
el consumo y la actividad comercial 
e industrial; golpeará por eso al co- . 
mercio y a la industria, a la produc
ción granjera, a los productores y 
abastecedores de frutas, verduras y 
leche y creará una causa adicional 
-de desocupación y miseria para obre- . 
ros y empleados.

Numerosas fábricas redujeron ya su 
horario o sus días de trabajo; los 
tamberos arrendatarios, a los que no 
se congeló el arrendamiento y se 
congeló el precio del producto tien
den a abandonar sus exploraciones: 
los productores de frutas y verduras, 
también arrendatarios se arruinan y 
organizan sus protestas.

Toda la política económica que si
gue el gobierno está al servicio de 
intereses ajenos al país y tiende a 
facilitar la eptrega de las fábricas, 
del comercio y hasta de nuestra pro
pia tierra, a compradores extranje
ros, alentadas por el envilecimiento 
del peso que impuso el Fondo Mone
tario Internacional.

Esta política económica que lesio
na severamente a la mayoría del pue
blo, debe ser enérgicamente combatida 
por toda la población laboriosa y la 
C.N.T. continuará sus acciones de lu
cha hasta conseguir que se tomen en 
consideración los intereses del país 
y las necesidades del pueblo, que se 
archive el proyecto enviado al Parla
mento.

La Mesa Representativa de la 
C.N.T. aprueba la nota enviada por 
la Comisión de Asuntos Económicos 
al Senado acerca del contenido y las 
implicaciones constitucionales y mo
rales del proyecto.

Mesa Representativa de la 
Convención Nacional de Trabajadores

Presidente Gestido revistió el proyec
to de ley de emergencia; los discur
sos del propio Presidente Getido, pro
baron de sobra que la causas del pro
ceso inflacionario que el país padece 
son estructurales. Constituye un ver
dadero acto de desprecio al Parla
mento y a la opinión pública la pre
tensión de sustituir las conclusiones 
seriamente fundadas de aquellos tra
bajos por apreciaciones superficiales 
sobre "salarios y precios” o “conflic
tos sociales”. En tal pretensión recae 
el mensaje del Poder Ejecutivo y el 
proyecto que lo acompaña, con lo 
que niega toda úna labor técnica y 
gubernamental de investigación de 
los problemas reales del país inicia
da hace años.

3) El mensaje pretende que la 
política de ingresos y precios en el 
sector privado es la causa de la infla
ción actual cuando es notorio . que 
desde el gobierno se acelera la infla
ción con la fijación de tasas de cam
bio siempre crecientes (cotización del 
dólar); con una política impositiva, 
que castiga al consumo y a la pro
ducción, en lugar de incidir sobre las 
rentas y los beneficios y, con una 
conservación de estructuras parali
zantes de la producción (latifundio, 
usura bancaria, monopolios privados, 
burocratización estatal, etc.).

4) Es notorio que la industria y 
el comercio han perdido una canti
dad mucho mayor de horas y jorna
das productivas a causa de la políti
ca económica del Fondo Monetario 
Internacional, imperante desde- 1959, 
que a causa de todos los conflictos 
sociales registrados desde fines del si
glo pasado en nuestro país.

Sólo en la industria textil traba

jan ahora siete mil obreros y em
pleados menos que en 1961. En di
cha industria la producción aumen
tó, 20% durante el año 1967, gracias 
a un convenio privado, que este pro
yecto destrozará en sus bases mismas.

5) No se podría tildar de hipócri
ta el proyecto si dijese expresamen
te que el Poder Ejecutivo designa por 
sí las representaciones gremiales, co
mo en los más duros tiempos del ver- 
ticalismo franquista; pero se ha pre
ferido el camino humillante para los 
gremios de trabajadores y empresa
rios,: de la presentación de listas que 
se votarán hasta que los gremios de
signen delegados a gusto del poder 
Ejecutivo. Tales normas contrarían 
con todo lo legislado en el país y to
dos los convenios internacionales so
bre cuestiones del trabajo, ratifica
das por el Uruguay ante las Naciones 
Unidas y la Organización Internacio
nal del Trabajo.

6) Las normas proyectadas sobre 
el derecho gremial de huelga son 
contrarios en todo, a la Constitución 
de República. La Constitución admi
te que la ley reglamente la huelga 
para asegurar su ejercicio y efecti
vidad; pero este proyecto niega re
dondamente el derecho que la Cons
titución consagra. En lugar de “demo
cratizar” la resolución gremial de 
huelga, se le somete a la apropia
ción de seis (u ocho) personas ajenas 
a la vida gremial, que serán dueñas 
del derecho de todos los gremios del 
país. Si se aprueba en plebiscito la 
huelga, antes de deciarla o iniciarla, 
tampoco el derecho gana efectividad 
en este proyecto, porque, al amparo 
de la prolongación de la huelga y de 
las dificultades económicas que crea,

EN LOS RANCHERIOS
PREGUNTA-: CUAL ES EL MAYOR PROBLEMA QUE 
SE PRESENTA AQUI, EN EL NUCLEO EN QUE VIVE

No hay problemas. — Peón, 80 .años, Bellacos, Dpto. Durazno.
El robo de ganado lanar' y la falta, de médico, —  Estanciero - arren

datario, 20 años, Sánchez Chico, Río Negro.
No hay carnicería. — Ama de casa, 44 años, Santa Rosa, Río Negro.
Los boliches llenos. — Ama de casa, 46, Las Flores, Rivera.
Falta de luz. — Tropero, 65, Los Talas, Maldonado.
Que la gente es haragana. — Chacarero - propietario, 44, Alonso, La- 

válleja.
La falta de afán de superación que tiene la gente de acá. — Trabaja

dor por cuenta propia, 37, El Chimango, Rocha.
La desunión para colaborar en algún conceptoi. — Trabajador, por'cuen- 

ta propia, 51, Paso de las; Carretas, Tacuarembó.
Falta ordlen y la policía no actúa y no da el ejemplo. — Lavandera, 36, 

Guarapirú, Paysandú.
La falta de comunicación, que hace que la gente viva aislada. — Arren

datario, 46, Pepe Núñez, Salto.
Es un lugar muy solitario, no se puede tener amigos1, — Muchacha, 16, 

Laura, Tacuarembó.
La falta de locomoción, vehículo, correo, todo es .dificultad en caso de 

enfermedad. — Jubilado, 74, Pepe Núñez, Salto.
El comercio acá es lo peor que nos mata, nos está sangrando; acá no 

entra nadie que controle las balanzas, nos venden 700 gramos por 
un kilo. — Peón, 66, Pepe Núñez, Salto.

El latifundio. — Empleado de almacén, 61, Quintana, Salto.
El desgaste de la tierra por la agricultura. — Arrendatario, 52, Paso de 

las Carretas, Tacuarembó.
La escasez que hay de cosas y la carestía que a veces un pobre no 

puede comer, apenas se va viviendo. — Ama de casa, 69, Paso del 
Potrero, Salto.

El costo de la vida, que no hay un alivio para nosotros — Pensionista, 
79, San José de las Cañas, Durazno.

La carestía y que no hay trabajo para los que quieren trabajar. — La
vandera, 63, San José de las Cañas, Dnrazno.

Que no hay educación de los niños para que se desenvuelvan en la 
vida). — Ama de casa, 43, San José de las Cañas, Durazno.

La carestía y la falta de trabajo para el obrero, por eso se va la 
gente. — Arrendatario, 62, Feliciano, Durazno.

Falta de trabajo, no porque no haya. Los patrones no quieren frac
cionar el terreno. Si uno tuviera un terrenito lo trabajaría, pero 
ocurre que en la estancia si uno planta algo el patrón lo echa; 
el trabajo queda perdido. — Peón, 35, Cerro de Vera, Salto.

se la puede plebiscitar de nuevo pa
ra quebrar así el esfuerzo de los tra
bajadores con la presión coadyuvante 
del poder económico del empresario .” 
o los empresarios. Ningún gremio se- . 
rio reconocería ni respetaría una , 
norma tan burdamente anticonstítu- 
cional.

7) En materia de huelgas el pro- ., 
yecto va más lejos; el sagrado deber -‘i 
de defender la patria con las armas i  
en la mano, la obligación irrenuncia- V 
ble de salvaguardar la Independen-1B 
cia del país con la vida misma-'de ca- 'f, 
da ciudadano, el proyecto pretende d 
transformarlo (con la movilización;;  ̂
militar por huelga) en un factor de : 
guerra civil, de sangrienta pelea en-*) 
tre hermanos, para servir ■ intereses'!'; 
o fines ajenos a los de la Nación. ,i|¡

Señor Presidente del Senád.Qp'u» 
gran conductor político de. éste, núes;® 
tro país acuñó un lema: “justicia pa—§ 
irá nosotros y para nuestros adversa-,! 
ríos; para nuestros hijos y para los? 
hijos de nuestros adversario”. Uno d o  
los ministros redactores de este Pfo-i 
yecto que comentamos, el que olvl# 
dó excusar su vinculación con cáma-ff 
ras patronales y empresas financie-1 
ras, pretende sustituir ése lema por
este otro: “beneficios para nosotros! 
y para nuestros asociados; para nues-T* 
tros hijos y para los hijos de núes-,, 
tros asociados” . Los trabajadores, I 
pensamos que sin equidad no hay ley$ 
que pueda considerarse tal y a los,; 
legisladores confiamos estas oberva-jj 
ciones sobre un proyecto que sería ;1 
increíble, si no viniese de abusos su-i 
cesivos de poder.

Observamos, por último, aunque no * 
es tema de la competencia deMes-| i 
tra Cojnisión, que se creará, en con- í 
diciones de absoluta sumisión al Po-> \ \ 
der Ejecutivo, un órgano con atribu- f j 
ciones casi iguales (y en algunos as- 
pectos mayores) a las de otro que la . I 
Constitución quiso que , fuese indo- j 
pendiente: el Consejo de la Eeono- 
mía Nacional, lo que nos parece una ■* 
verdadera incongruencia.

Encuesta

1

(Viene de la pág. anterior).
Un porvenir. Lógicamente el 
que luchó para conseguir lo que 
tiene «si el que más derecho 
tiene de poseer estancias. El 
peón siempre existió, ahora es
tá lógicamente en maños del 
peón luchar para mejorar y no- 
seguir siempre como peón; Lo 
importante* sería que hubiera; 
una colaboración q ayuda mu
tua entre peón y estanciero. — 
Policía, 28, Paso del Potrero, 
Salto.

Estancieros porque pueden, peón por 
necesidad, changas porque no 
encuentra trabajo. — Peón, M 
La Estiba, Artigas.

El peón es la vaca, no se rebela. —; 
Guarda aduanero, 59, La Estiba,; 
Artigas.

Los peones son unos esclavos y no 
se animan a protestar y los 
estancieros siempre habrán te
nido riquezas^ — Peón, 47, Guá ■ 
rapirú, Paysandú.

Los dueños de estancia son Indivi- 
duds que han tenido bienes 
para girar y el peón viéne de 
otro peón. Nunca pudo ubicar* 
se de forma de prosperar. fil 
como el esclavo de antes, el 
que vino de hijo de esclavos.; 
si-gue esclavo, — Trabajador* 
por cuenta propia, 51,. Paso dej 
las Carretas, Tacuarem.bg. ■ S

Desde que nació el patrón es’ rico J : 
los pobres somos pobres;~El es
tanciero no hizo méritos -para | 
tener lo que tiene.. Desocu
pado, 14, Cerro de Vera, Salto. - ÍL

La mayoría de las estancias vienen 12 
a ser por donación. Trabajando 
nadie hace estancias; — Capa
taz, 39, Ladrillo, Lavalleja.

Se debe al gobierno. — Peón, 48, La- 
■ «> dirllo, Lavalleja.

El régimen actual de gobierno. — Ca
pataz, 48, Los Talas, Maído- 
nado.

Creo que las leyes tienen la culpa 
porque favorecen a los grandes 
terratenientes y el pobre sufre. 
Policía, 43, Los Talas, Maldo
nado.
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CAN PABLO. — La dictadura en Brasil ha, 
dado un paso más en la escalada hacia 

la radicalización que domina la situación bra
sileña, al confinar por 120 días en el extremo 
oeste del país, en la ciudad de Corumhó (Mat- 
to Grosso) al ex presidente Janio 'Quadros. 

-r Silencioso hasta hace poco, Janio (leciaió ma
nifestar públicamente'sus puntos de vista, de
clarando: “He meditado mucho, hecho un 
examen de mi pasado, y tengo el propósito 
de retornar al pueblo, identificarme con él, 
cualquiera que sea el costo” .

Se puede decir que Janio ha pagado la pri
mera cuota del costo, pero es innegable que 
el régimen militar amplió mucho su área de 
respuesta y se ha desgastado más aún al cas
tigar al señor Quadros. Un área política, con 
alguna repercusión militar, hasta ahora inde
cisa, tendrá motivos tangibles para sumarse 
a la lucha contra el sistema.

En el campo religioso, se agudiza la lucha 
entre la iglesia y el gobierno. En todo el país, 
obispos y curas están solidarizándose con tres 
padres presos, a la vez que el lenguaje de los 
religiosos abandona sus habituales cautelas 
para realizar denuncias cada vez más firmes 
y radicales.

Manifestaciones de desafío a la prohibición 
gubernamental de realizar desfiles, han sido 
realizadas en Río de Janeiro y San Pablo por 
miles de estudiantes. Se espera que antes del 
fin de la quincena, esas manifestaciones ga
narán en extensión y vigor.

La impresión general es que los estudiantes 
y los sectores del pueblo que han reconquis
tado las calles están decididos a enfrentar 
el desafío del gobierno, que prohibió todo tipo 
de manifestación en el país.

' Miles de estudiantes y trabajadores participaron en las manifestacio- 
'nes contra la dictadura, en Brasil. América Latina se levanta en protesta 

contra los gobiernos oligárquicos. Esta semana tuvieron lugar enérgicos 
mítines contra la prohibición gubernamental de realizar desfiles. Se espera 
que antes de la quincena la protesta ganará aun mas en extensión y vigor.

El clima de tensión reinante en Brasil se 
extiende rápidamente al interior. El último 
grave incidente se verificó en una zona tra
dicionalmente tranquila, en la ciudad de San 
Lorenzo, Estado de Minas Geraes, conocida 
por sus aguas minerales. El pueblo se solida
rizó con los estudiantes víctimas de atrope
llos policiales y atacó a la policía, resultando 

dos muertos y decenas de heridos.

, - * Q u i e r d t y



COSTA RICA Bolivia: Arguedas busca escapar a la CIA
VOLCAN

§A N  JOSE. — Tranquilo ha- 
.cía más de 600 años, el 

volcán Arenal, ubicado a 70 
kilómetros de esta capital, en
tró en súbita erupción, sepul
tando caseríos y matando por 
lo m e n o s  a cien personas. 
El gobierno ha movilizado to
dos los recurso!? para enfren
tar la situación.
PERU:

PETROLEO
|_IMA. — El gobierno deci

dió nacionalizar la indus
tria petrolera, que será mo
nopolio del Estado, a través 
de una empresa estatal. Según 
el presidente Belaúnde, en su 
mensaje al Congreso, la Stan
dard OU, que explota los ricos 
yacimientos de Brea y Pari- 
nas, no se ha opuesto a la 
medida, aunque se comprome
tió a comprar todo el petró
leo producido. No se conocen 
los entretelones de la impor
tante decisión, pero la tran
quila aquiescencia del trust 
petrolero generó desconfian
zas en la opinión pública.
GUATEMALA

MATANZAS
QIUDAD DE GUATEMALA.

Los cadáveres de nueve 
campesinos guatemaltecos fue
ron encontrados en territorio 
hondureño próximo a la fron
tera de Guatemala. Se cree 
que ha sido un repugnante 
crimen más de la mafia de
rechista, armada y orientada 
por el ejército de Guatemala, 
y ya responsable de más de 
4.000 asesinatos políticos.

LONDRES y LA PAZ. — Pa
rece que medidas de se

guridad muy severas rodean 
la presencia del ex ministro 
del Interior de Bolivia, Anto
nio Arguedas, exiliado en In
glaterra, después de huir de 
su país para asilarse en Chile 
durante pocos días.

Arguedas no era encontrado 
en parte alguna de Londres, 
despertando sospechas de que 
la CIA le hubiese echado ma
no. Como es notorio, Arguedas 
es una especie de cohete in
tercontinental balístico con
tra Estados Unidos y su espio
naje en América Latina. Co
mo ministro del Interior de 
Barrientes, durante la época 
de la lucha contra, el grupo 
guerr i 11 e r o del. comandante 
Guevara, conoció los amplios 
secretos de la Agencia Central 
de Informaciones; ha eonvi-

ARGENTINA

Regreso a la cárcel
gUENOS AIRES. — El ge- 

neral Cándido López, re
tornó a la cárcel, después 
de unas pocas semanas de 
libertad. El controvertido 
general ha dicho, en Men
doza, que ya se nota una 
conciencia de cambio en 
las fuerzas armadas argen
tinas y que sería bueno que 
esos cambios se realizasen 
ahora, en frío; de lo con
trario, habrá, más tarde, 
una solución caliente.

El general Alsogaray de
tuvo a López por 30 días, 
pero se espera que el cas
tigo será ampliado. i

vido con sus agentes y ma
noseado sus claves y códigos. ? 
Su ruptura con el régimen bo
liviano, después de enviar a 
Cuba el diario del Ché, le deja 
libre para usar sus conoci
mientos en favor de la lucha 
de liberación de su pueblo y 
de los otros pueblos latino
americanos, lo que, según de
clara, es ahora su objetivo.

La salida de Arguedas de 
Chile, donde estaba expuesto 
a las represalias de los agen
tes yanquis - americanos —he
cho oportunamente denuncia
do y advertido por Fidel Cas
tro— ha sido una derrota para 
la CIA; pero sus brazos"' ocul
tos son suficientemente largos 
para alcanzar a Arguedas en 
Inglaterra. Esa constatación 
ha contribuido a crear un cli
ma de “áuspenso”, al no co
nocerse el paradero de Argue
das en Londres. Ahora, el mi
nistro inglés del Interior ha 
declarado que no hay motivo 
de "'inquietud: “Conocemos su 
domicilio y no vemos por qué 
hay que preocuparse por su 
integridad”, dijo. Arguedas ya 
había entrado en contacto 
con la embajada cubana en 
Londres, pero el gobierno in
glés no permitió al abogado 
chileno Jaime Faivovitch, que 
fue a Londres para asistir a 
Arguedas, hablar con el ex 
ministjo boliviano y sólo per
mitirá comunicación entre am
bos por medio de cartas.

Simultáneamente se ha in
forado que Arguedas ya no va 
a Cuba sino que regresa a La 
Paz.

Mientras tanto, en Bolivia, 
sigue la novela en serie del 
derrocamiento de Barrientes, 
ya abandonado por todos los 
pequeños partidos que le apo
yaban luego de la ruptura con 
el vicepresidente Siles Salinas. 
Barrientes constituyó un mi-

CUBA

Nuevo acuerdo comercial con China
L a  HABANA, gj-ri Un proto

colo de intercambio co
mercial para 1968 fue firmado 
entre la República Popular 
China y Cuba, en esta capital.

Los documentos fueron fir
mados por el presidente de la 
delegación comercial guberna
mental china y Encargado de 
Negocios en Cuba, Li Shan - Yi 
y el viceministro de comercio 
exterior y presidente de la co-

Mensaje de Ho
|_A HABANA., — Manifesta

ciones de solidaridad de 
todas partes del mundo lle
garon a La Habana en las 
conmemoraciones del 26 de ju
lio. Entre los mensajes dirigi
dos al primer ministro Fidel 
Castro se incluye uno del pre
sidente Ho Chi - Mính, qu e 
dice:

“El 26 de julio de 1953 abrió 
un nuevo período en la histo
ria del heroico pueblo cubano 
que ha estado luchando re
sueltamente por su liberación, 
llevando en alto el estandarte 
revolucionario y exponiendo 
así un brillante ejemplo en el 
movimiento de liberación na
cional de América Latina y 
en el mundo.”

Más adelante agrega el pre
sidente de Vietnamí 

“Como íntimos compañeros

misión gubernamental del go
bierno revolucionario dé Cuba, 
Heminio García Lazo.

El protocolo norma el sumi
nistro recíproco de mercan
cías en 1968 y otros aspectos 
del intercambio comercial en
tre ambos países.

En el acto estuvo presénte 
el miembro del Comité Cen
tral del Partido y Ministro de 
Comercio Exterior, Marcelo 
Fernández Font.

Chi-Minh a Fidel
de - armas, e l , pueblo vietna
mita se regocija ante los éxi
tos del hermano pueblo de 
Cuba, los cuales considera co
mo los suyos propios, y since
ramente les desea que conti
núen teniendo éxitos aún ma
yores en la construcción so
cialista. y en la lucha contra 
todas las estratagemas y actos 
de provocación , bloqueo y 
agresión del imperialismo nor
teamericano y sus lacayos.

El pueblo vietnamita jura 
apoyar con todas sus fuerzas 
al pueblo cubano en la cons
trucción del socialismo y unir
se resueltamente a él en la 
lucha contra "los imperialis
tas norteamericanos agreso
res, para defender la inde
pendencia y la libertad de la 
patria y contribuir a la pre

servación de la paz mundial.

MEXICO

Estrenan bazucas
PIUDAD DE MEXICO. —

Un (muerto, 400 heridos 
"y más de mil detenidos, es 
el saldo del ataqúe de las 
fuerzas armadas contra es
tudiantes que ocupaban es
cuelas en el centro de la 
capital. Blindados, paracai
distas y perros fueron lan
zados al'ataque. Por prime
ra vez en el continente, el 
ejército usó bazucas para 
destrozar las puertas de una 
escuela vocacional, al lado 
del Palacio del Gobiernos 
y asaltar las barricadas es
tudiantiles.

Los choques fueron pro
vocados por la represión a 
protestas juveniles contra 
la brutalidad de la fuerza 
de granaderos, cuya disolu
ción se exigía.

Los hechos ganan impor
tancia, por verificar que la 
frustrada revolución mexi
cana, que se ha envilecido 
en el poder, comienza a en
frentar la reacción de las 
generaciones jóvenes. El go 
bierno, como siempre, cau- 
sósó a “ extranjeros” , pero 
ahora con una innovación: 
los “agitadores profesiona
les” :i¡> eran rusos ni cu
banos, sino “ franceses” .

nisterio castrense, pero en una 
maniobra maliciosa, el gene
ral Ovando Candía, coman
dante del Ejército, dijo que el 
mismo no es de responsabili
dad de las fuerzas armadas. 
Ahora, Barrientes pidió a los 
campesinos —después que les 
quitó las conquistas de la re
volución nacionalista— q u e  
preparen el fusil... para de
fenderlo. Nadie se extrañará

COLOMBIA/

que los campesinos tengan el 
fusil en las manos; pero difí
cilmente ello seria para de
fender a Barrientes.

Noticias que circulan en La 
Paz dicen que sectores del 
ejército -están preparando gru
pos de choque, del mismo mo
delo que el Pentágono armó 
en Guatemala, para lanzarlos 
a la lucha terrorista en Bó.' 
livia.

La madre de Camilo Torres alerta al 
Papa sobre la realidad colombiana

gOGOTA. — El administrador apostólico de Colombia regresó
de Roma, declarando que el Papa ha recomendado la má

xima sencillez en las ceremonias del Congreso Eucarístioo In
ternacional. Paulo VI deberá llegar a Colombia el 22 de agosto, 
salvo que -su estado de salud le impida viajar.

En esta capital se ha entablado una lucha sorda en el seno 
de 1¿ comisión organizadora del Congreso y del gobierno, que 
desea enmascarar la realidad colombiana, para transformar el 
certamen católico en un instrumento de propaganda de la 
oligarquía. Según trascendió, el gobierno no aconseja la apa
rición pública del Pana en úna barriada obrera, alegando ra
zones de seguridad; pero, en realidad, intenta impedir su cono
cimiento-directo de la miseria reinante en el país. Por exigen
cia de Pablo VI ese acto se mantendrá.

Hay una polémica en el seno de la Iglesia acerca del local 
donde se hospedará el Papa. La controversia oficial disputaba 
en torno a dos palacios, la Nunciatura y la residencia del Car
denal; pero un vocero de los sectores progresistas de la Igle
sia, el padre Gustavo Pérez Ramírez, director, del Instituto Co
lombiano del Desarrollo Social, ha sugerido que “entre uno 
Y otro palacio, lo mejor sería decidir con criterio evangélico 
y elegir una parroquia típica de las tantas que existen en el 
tercer mundo” .' /

Otro impacto ha sido la carta que la señora Torres Res- 
trepo, madre del cura guerrillero Camilo Torres, ha enviado 
al Papa, diciendo que “80 por ciento de los habitantes no tienen 
pan, techo, vestimentas, higiene ni educación, frente a una 
pequeña casta de cincuenta familias, que posee la riqueza na
cional, y el lujo y desperdiciándola en la construcción de ¡pe
sias y jardines, mientras el pueblo agoniza en la f>eor de las 
miserias, hasta morir de hambre” . (36 mil niños mueren de 
inanición anualmente, en Colombia.)

Por su parte, el sucesor de Camilo Torres en la dirección 
del periódico “Frente Unido” , monseñor Germán Guzmán Cam
pos, ha dirigido una carta abierta al Papa, a quien llama “Her
mano” ,^en la que dice que se alegraría - mucho si Pablo VI 
viene a" Latinoamérica como “el Cristo de todos los hombres 
y de todo el hombre”. Guzmán denuncia la “dominación de 
las naciones poderosas y opulentas, que tienen a América la
tina bajo su yugo” .

Sobre la vida humana | i
poco antes del Congreso de Bogotá, el Papa ha editado &

Encíclica “Humanae Vitae” , desaprobando la limitactól 
de nacimientos por métodos anticonceptivos. La encíclica w  
sato una tempestad en algunos sectores católicos, pero fun
damentalmente en las otras iglesias y en ciertos gobienfl 
como el norteamericano. La crítica más severa es que la p» 
sición del papa es un “retroceso” y contraría sus posición* 
progresistas. De acuerdo al criterio de otras iglesias, difici-; 
ta la unidad religiosa.

En los Estados Unidos, se combate el documento por P 
contemplar la “crítica explosión demográfica”. Como se re
cuerda, Johnson había declarado que con cinco dólares M i 
impide que nazca un niño, que costará mucho más para sK| 
alimentado y educado. Con ese espíritu, los Estados Unidoi 
están inspirando campañas de limitación de la natalidad en, 
varios países del Tercer Mundo y su llamada ley de alimen
tos favorece a aquellas naciones como Israel, que aplican 1» 
“planificación familiar”. Esa política ha sido acusada por 
otros de “ un genocidio consciente” y, por ello mismo, la en
cíclica papal ha sido recibida con buena voluntad en circu
ios favorece a aquellas naciones como India, que aplican 1» 
nivel de los Estados, impulsada por. Washington, para impe
dir la explosión demográfica, equivaldría a un crimen, plani
ficado para cubrir la incapacidad del, capitalismo, en solu
cionar ios problemas del subdesarrollo, De cualquier modo, tt 
“humanae_ vitae” _ abrió una larga, polémica, m edial.
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Herrera Vargas acusa

LH JUSTICIA 
ÜE IMPONDRA

Montevideo, 29 de julio de 1968 

^eñor Director de IZQUIERDA

Prof. Don Vivian Trías 

Presente

De mi consideración:

matismos, serenamente consciente de la gravedad 
de la situación.

Hoy, por la acción moral decjdida y valiente 
del Senado, los antecedentes se encuentran a es
tudio de la Justicia Criminal, quien dirá la palabra 
definitiva que todo el pueblo espera como un hi
to histórico del cual está pendiento el futuro del 
país.

El diario “ Acción” , que dirige el Dr. Jorge 
Batlle, ha iniciado el día jueves una serie de ar
tículos relacionados con la acusación que le he 
formulado al mencionado ciudadano, de ser el ins
pirador y principal responsable de la estafa en 
perjuicio del país por medio de la devaluación del 
29 de abril.

Completa los referidos artículos con foto
grafías y leyendas ilustrativas sobre Capostal, un 
caballo del cual soy copropietario, pretendiendo 
presentar ese hecho, que siempre fue público, co
mo una fotonovela de suspenso.

Desde el 3 de julio inclusive —día en el cual 
en la madrugada, el Senado aprueba el informe de 

] la Comisión Investigadora y pasa los anteceden
tes a la Justicia Criminal —he hablado en la Fa
cultad de Veterinaria, en la Facultad de Agrono
mía, en el Paraninfo de la Universidad, en el Ins
tituto de Profesores Artigas, en el Ateneo de Pay- 

i sandú, en el Teatro Experimental de Treinta y 
Tres y en muchas reuniones privadas y en todas 
ellas formulé la precisión previa de que mi exposi- 

' ción no tenía ninguna connotación política, parti- 
i daría o sectorial, ni por consiguiente estaba diri- 

i gida contra ningún grupo político, sino que tenía 
; como firme propósito informar a quien quisiera 

oirme, de todos los datos que configuraban mi 
i convicción moral absoluta de que Ja devaluación 

del 29 de abril fue una estafa, una maniobra ma- 
¿ quinada con mucha anticipación por dos personas 

i a quienes, siempre, nombré sin eufemismos ni dra-
l er
&
19-
lt

Si todos aquellos que como yo, disponen de 
elementos de juicio, de datos, de presunciones co
adyuvantes, hablaran espontáneamente para co
laborar con la gran responsabilidad que enfrentan 
los Magistrados, la justicia se impondrá y una 
brecha de esperanza se habrá abierto en el graní
tico muro de corrupción que oprime y angustia a 
toda la población y paraliza la vida integral del 
país. ,

He contribuido con mi verdad a enjuiciarlo 
ante el pueblo y el Poder Judicial y no descenderá 
de tan alto nivel nacional para empequeñecer el 
cuestionamiento, trasladándolo al mezquino plano 
personal ni al marginal terreno político sectorial al 
que “Acción” —con intención diversionista— pre
tende desplazarlo.

Julio Hererra Vargas ha puesto todo su ser 
en este asunto y es el único responsable de sus di
chos; y nada tiene que ver con ello su militancia 
en la “99” ni su amistad “ con Zelmar Michelini, 
quien, por su parte, también se ha jugado con ma
nifestaciones públicas de alcances paralelos.

En todo terreno soy responsable de mis ac
titudes y acepto cualquier enfrentamiento. Pero 
de antemano advierno que no acepto planteamien
tos en el campo del honor a quien he acusado de 
no tenerlo.

Saluda a Ud. muy atentamente.

Julio Herrera Vasgas
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CHECOSLOVAQUIA: Liberación sin afectar______________ -Z—____ el pacto [de Varsovla

X

CIERNA, PRAGA Y MOSCU. 
— El hecho de que, por vez 
primera, todo, el poderoso Bu
ró Político del Partido Comu
nista Ruso se reúna fuera del 
pais para atender exigencias 
de un pequeño y rebelde alia 
do, ya era, en sí misma, una 
indicación de que la URSS 
vacilaba en adoptar en Che
coslovaquia los métodos de, 
1956 en Hungría. Además, las 
reuniones de cuatro días en 
Cierna Nad Tisú parecen ha
ber sido marcadas por un cli
ma de camaradería y cordia
lidad y por cautela de am
bas delegaciones para no agra

var la tensa situación.
Pero, lo que parece indicar 

mejor los resultados de la 
conferencia, poco explícitos en 
el escueto comunicado ruso- 
checo es la declaración hecha 
en Praga por el veterano ge
neral Svoboda, presidente de 
la República. Hablando a 
una multitud que clamaba por 
“ independencia” y revelaba 
temores de un "nuevo Mu
nich” (pacto Chamberlain - 
Laval - Hitler), Svoboda dijo 
que Checoslovaquia “no aban 
donará la vía que nos hemos 
trazado; seguiremos nuestro 
camino” ; pero agregó que su

país no debe renunciar a su 
alianza socialista, explicitan- 
do: “ Concordamos en tomar 
nuevas medidas para consoli
dar el Pacto de Varsovla, y 
el Comecón (Comunidad eco
nómica), y p a r a  aumentar 
nuestros potencial defensivo 
contra nuevos ataques enemi
gos” . Reveló, por último que 
“ los camaradas del PC so
viético nos han asegurado 
que están decididos a dar 
pleno apoyo a las tareas de
finidas en el programa de ac
ción del Partido” .

Los medios liberales checos 
—y aquí se incluye un sec-

Mundo Arabe: INESTABILIDAD EN IRAK Y TEN TATIVAS 
DE GOLPE EN SIRIA Y YEMEN

p EYRUT. — El gobiernV^si- 
rio ha denunciado a los 

antiguos líderes Salah Bitar, 
Huarani y Dawalibi como ins
tigadores de un golpe militar 
contra el régimen socialista 
del país. El movimiento esta
ría apoyado “por los servicios 
de espionaje oéoidentales, la 
reacción árabe y los intereses 
petroleros del 'mundo árabe” . 
Aquellos dirigentes pol í t i cos 
nermanecen desterrados en el 
Líbano, desde la instalación 
del actual régimen izquierdis
ta de Siria.

Medidas militares fueron to
madas en Damasco y otras 
ciudades sirias, a raíz de las 
amenazas de golpe, pero todo 
indica que el gobierno contro
la firmemente la situación.

En Irak aún no se aclaró la 
nosición del nuevo gobierno, 
integrado por una coalición de 
oficíales baasistas y por gru
pos nacionalistas, independien
tes. El gobierno de El Cairo 
ha reconocido al nuevo régi
men que, desde su ascensión 
viene proclamando una acti
tud radical frente a Israel.

Las últimas noticias indican 
que se ha consolidado la po

sición del sector baasista (so
cialismo árabe).

En el Yemen, grupos arma
dos, de notoria vinculación 
con los estados árabes petro
leros y los agentes americanos 
e ingleses, se alzaron contra 
el gobierno central. Según un 
comunicado oficial del gobier
no yemenita la rebelión ha 
sido dominada.

Como se ve, la contrarrevo
lución sigue activa en aquellos 
países árabes que, como Siria, 
han tomado un camino socia
lista, o que, como el Yemen, 
se aparta progresivamente de 
las viejas estructuras feudales 
de la región.

aguas minerales; ‘ pero una 
fuente bien informada de El 
Cairo dijo a los periodistas 
que el dirigente árabe padece 
de diabetis, que se ha agra
vado mucho en los últimos 
meses.

tor que no disfraza sus ten
dencias antisocialistas — de
mostraron aprehensión ante el 
anuncio del' aumento del po
tencial militar, temiendo que 
signifique el retorno de tro
pas (rusas a su suelo. Ade
más, temen que, concordan
do en reunirse hoy, sábado, 
en Bratislava, con las dele
gaciones de sus críticos en el 
bloque socialista — Polonia, 
Hungría, Bulgaria y RDV — 
Checoslovaquia debería haber 
exigido la participación de 
sus dos amigos: Rumania y 
Yugoslavia.

Uno de los dirigentes del 
grupo socialista n a c i o n a l ,  
Smrkovsky, procuró tranquili
zar a los manifestantes reuni
dos en la vieja plaza del 
Ayuntamiento, diciéndoles que 
la reunión de Bratislava se 
realiza en suelo checoslovaco, 
solamente durará un día y 
tiene una agenda restringida 
a los asuntos de la alianza, 
sin aue se consideren otros 
asuntos internos del país.

RAU. — El presidente Nas- 
ser se encuentra en la ciudad 
de Tshaltub, república sovié
tica de Georgia. El vicepresi
dente de la República Arabe 
Unida, Hussein Chafei, asu
mió el gobierno, con la cola
boración de Tos ministros de 
la Defensa, general Fawzy, 
Sharawy, del Interior y Fayed, 
de Información. Surgieron es
peculaciones sobre el trata
miento que seguirá Nasser en 

aquella ciudad, famosa por sus

ARGELIA. —  El gobierno 
argelino busca solucionar el 
problema creado con el caso 
del avión israelí desviado de 
su ruta por un comando ára
be y llevado a Argel. La libe
ración de los tripulantes y la 
devolución del avión, dado su 
carácter comercial, amparado 
por normas específicas del trá 
fleo aéreo internacional, ha 
encontrado apoyo en sectores 
influyentes del gobierno, in
clusive de su ministro de Ex
terior, Buteflika. Esa opinión 
no ha sido compartida por el 
Frente Popular de Liberación 
de Palestina, responsable por 
el secuestro, y aue considera 
al avión como “botín de gue
rra” . Un dato curioso y  qídzá 
explicativo: el general israelí 
comahdante d e ' l a s  fuerzas 
que invadieron el Sinaí iba a 
viajar en el avión, cancelando 
su pasaje a'última hora.

ESTADOS UNIDOS: Las convenciones indican 
candidatos que el pueblo repele

yyASHINGTON. —  La elección de los candidatos de los dos 
grandes partidos tradicionales; Demócrata y Republicano 

da una pauta de la realidad en Estados Unidos, donde gigan
tescas máquinas políticas impiden la libre manifestación de 
la voluntad popular.

miento, alegando que sus nuevas responsabilidades, frente al 
asesinato de su hermano Robert, lo obligaban a proceder de 
ese- modo.

Tanto los republicanos, como sus opositores, están siendo 
rondúcidos a votar, en noviembre próximo, por candidatos que 
las convenciones van a indicar, pero no por los de su prefe
rencia. Todas las pesquisas de opinión revelan que el senador 
Eugene MacCarthy cuenta con la franca mayoría de los elec
tores demócratas, pero su opositor interno, el actual vicepresi
dente Hubert Húmphrey domina, con la ayuda de Johnson, la 
convención y ella será la. que indique el candidato. Lo mismo 
cucedé entre los republicanos. El gobernador de Nueva York, 
Nelson Rockefeller. tiene las sipipatías de los republicanos, pero 
el aparato del partido se inclina por Richard Nixon. Rockefeller 
ganó el apoyo del “New York Times” , por “su enfoque de los 
nroblemas de política exterior, su popularidad entre los negros 
y una comprobada experiencia ejecutiva” .

Un-vocero de la Liga Urbana declaró, en un Congreso del 
sur, que los negros van a votar masivamente por el candidato 
que más se acera ue a sus reivindicaciones y que ese voto deci
dirá la suerte del pleito.

MUERTOS E INCENDIOS

Por lo menos 11 personas -¿-inclusive cuatro policías— fue
ron muertas a tiros en violentos choques raciales eh lá'ciüdad 
de Cleveland. Ohio. Decenas jf¡ incendios devastaron algunos 
centros comerciales de la ciudad, que tiene 300 mil negros en 
una población de menos .de un millón. El alcalde negro de 
Cleveland, Stokes, actuó con cautela en el problema, siendo 
acusado por los comerciantes blancos de haber “ protegido a' los 
terroristas” .

Salvo sorpresas de última hora, Húmphrey y Nixon serían 
los candidatos, lo que podría garantizar a los demócratas una 
victoria tranquila, debido a la impopularidad de Nixon en ■ los 
sectores independientes del electorado.

Las llamas de la rebelión negra llegaron, los últimos días, 
a Nueva York, Gary (Indiana). Chicago (Illinois), Seattle (Ore- 
gon) y Grand Rapids (Michigan).

Además, temiendo la elección de Rockefeller, los estra
tegas del Partido Demócrata buscaron por todos los medios la 
aquiescencia del senador Edward Kennedy —el último de los 
tres hermanos— para figurar como su compañero de fórmula. 
Edward sería un extraordinario refuerzo para la candidatura 
Húmphrey, que podría, así, capitalizar las simpatías populares 
que rodean al sobreviviente de la familia Kennedy.

En 1968, los choques raciales ya irrumpieron en 131 ciu
dades, provocando 46 muertos y 3.500 heridos en los seis pri
meros meses del año, contra 43 ciudades en 1967, con 17 muer
tos y 2.000 heridos.

El senador Kennedy rechazó, definitivamente, el ofreci-

E1 general Silver del Corso, suboomandante de la Guardia 
Nacional de Ohio, dijo que los disturbios de Cleveland forman 
parte de “un plan nacional” , inspirado y coordinado por el 
Poder Negro. En los choques en Manhattan, Nueva York, fue
ron usadas armas automáticas por francotiradores negros.

VIETNAM

Guerra aérea

La reun-ón ha sido un éxi
to para los checos, si consi
deramos que su independen
cia ha sido respetada. Los 
próximos días revelarán has
ta ouó punto su gobierno y 
el Partido Comunista podrán 
desarrollar su programa in
terno y aué medidas les fue
ron exigidas para preservar 
la unidad del campo socialis
ta e impedir no sólo las ame 
nazas militares occidentales, 
sino la infiltración derechis
ta en sfectores vitales de país. 
Por su parte, no habiendo re
currido' a la fuerza y logran
do mantener una unidad, por 
lo menos aparente, del blo
que socialista, los rusos han 
actuado con una plasticidad 
que nuedé mejorar su Imagen 
en filas de los -ansiosos Par
tidos Comunistas occidenta
les. .. u

Tito y. el dirigente rumano 
Ceausescu son esperados en 
Praga en la próxima semana.

americanos se decía» 
contentos por el hecho] 

que sus bajas en la última 
mana fueron ínenores que 
los últimos meses, Adei 
incluyen un oficial de 
rango, el general Robert 
Worley, vicecomandante <¿ 
VII Fuerza Aérea de Esta) 
Unidos que opéra en Víetni 
Su avión fue abatido cerca 
Danang, por la artillerías! 
aérea del vietcong. Era un 
terano de la guerra en II 
y el Pacífico. En octubre 
ximo, debía asumir el coi 
do de operaciones aéreai 
todo el teatro de guerra 
Pacífico. Es el tercer genej- 
de Estados Unidos muerto h 
Vietnam.

Dos hechos más, de impor 
tancia, en la, guerra aérea, 
varias bases americanas i» 
ron invadidas por el Vietcong 
con pérdidas masivas de avio 
nes y pilotos, al mismo tiemp 
que, por primera vez, guenl 
ñeros de Thailandia atacan) 
bases yankis en su suelo. N; 
merosos aviones fueron de) 
truidos en ese ataque contri 
la base de- Udorn.

En el campo político, sigis 
preso Tuong Ding Dzu, el el 
candidato en las elección* 
presidenciales que casi derrol 
a Van Thieu, en aquella fars 
electoral. Truong es partidari 
de un gobierno de coalicia 
con el Frente de Liberaciéj 
y lo ha dicho públicamenl 
siendo encarcelado.
FILIPINAS

El imperio se “excedí
|y| AÑILA y RIO DE JANE 

1 RO. — Las autoridad) 
imperiales enfrentaron peqat 
ños tropiezos al comienzo! 
la semana en dos puntos ce* 
siderados “ tranquilos”, dea 
de su cuadro de dominio ® 
dial. En Filipinas, un cal» : 
“marines” , Kenneth Smll 
mató a tiros a un joven I 
pino que. pasaba frente l 
base de Sangley Point. B! 
cho provocó apasionada fl 
ción p o p u l a r .  El con» 
americano fue obligado 9  
tregar el cabo a las auton 
des filipinas, para que lo!, 
guen en la ciudad de Q!

En Brasil, la Marina deis 
ai navio .oceañográfico “N# 
Seal.” que -hacía invesíq 
nes electrónicas en la 
forma continental, sin- 
zación de las autoridades Iflji 
sileñas. El comandante yswR 
se negó a entregar el roateí 
rial. El navio pertenece al ® 
nocido Hudson Institute, dej 
Texas, que trabaja para f-¡ 
Pentágono y es autor de 
proyecto de lagos amazónicos, 
muy controvertido en toda La 
tinoamérioa.

Terremoto
M A N I L A .  — Más de 200 

muertos y miles de heridos í 
personas sin hogar, es el re* 
sultado de un terremoto que 
sacudió Manila y la Isla de 
Luzón. El gobierno ha decre
tado. el estado de emergencia.
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LÁ JUSTICIA A PRUEBA
|TL .Senado envió los antecedentes 

de la investigación sobre la.'in
fidencia (y la devaluación última), 
a la Justicia. El grave problema pa
só ahora del juez doctor Pereira Ma- 
nelli. Hasta el momento, los oargos 
que se han hecho públicos no han si
do contestados por el doctor Jorge 
Batlle, que en “Acción” se dedica —a 
propósito del tema—, a hablar de. . .

otras cosas.
La Justicia será ahora sometida a 

prueba, ya que la atención popular 
ha seguido de cerca todo el proceso 
de la devaluación y la infidencia. 
Además —por qué no decirlo—, tiene 
bien presente lo que dice. Martin Fie
rro y no se inclina a creer en la im
parcialidad. Pero los hechos son cla
ros. Y la oportunidad será decisiva.

CIN EM ATECA U R U G U A Y A
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"e I*- VIDAS SECAS es probable- 
X)nu¡- mente la obra maestra de 
:as ¡j Ñélson pereira dos Santos y 
ra  ̂ es, seguramente, una de las 
W  obras mayores del cinema no- 
rto a yo brasileño. Crónica, deteni

da y opresiva de una familia 
en el nordeste brasileño, tie- 
ne la fuerza de una denuncia 

fa y al mismo tiempo un hondo 
itcotf y cabal sentido humano. S'o- 
® w  bre un paisaje calcinado por 
jemp ei sol; a lo largo de llanu- 
guen xas infértiles., seres humanos 
icaitf viven, padecen y mueren. Po- 
1°. Ht cas veces el cine latinoame- 
a ® ricano ha mostrado con tanto 
conti rigor una realidad física y 

social. Demorado varios años, 
*61 su estreno local es uno de los 
11 acontecimientos de la tem- 

:ciorif norada cinematográfica (Miér- lenot

coles próximo en el Renaci
miento).

BEL,LE DE JOUR oculta una 
blasfemia de Buñuel, complaT 
cido en mostrar la progresi
va prostitución de Catherine 
Deneuve (rubia, i m p o l u t a ,  
burguesa) como el ejercicio de 
un sacerdocio. El film reite
ra la visión hiriente que el 
director suele mantener sobre 
la sociedad, la moral, la reli- 
g ón  y otras convenciones 
que impiden1 al individuo rea
lizarse como ser humano. Es 
además un prodigio creativo, 
incluyendo varias trampas que 
mezclan realidad, sueño, ima
ginación y p r o b a b i l i d a d .  
(Afiel).

EL MISTERIO DEL CUAR-

SELECCIO N A
TO AMARILLO, de M a r o e l  
L’Herbier (1936), Violetas im
periales de Henri R o u s s e l  
(1922) y El león de Mongolia 
de Jean Epstein (1924) prosi
gue la serie de funciones con 
films franceses de Cinemate
ca Uruguaya. El primero es 
un original relato policial con 
resabios de vanguardia y cu
bismo adaptando una novela 
de Gastón Leroux. (Jueves a 
las 20 horas, en Soriano 1227).

EL SAMURAI llega precedi
do de cierta fama internacio
nal -y de la violencia posible 
con que Jean-Pierre Melville 
reviste su historia de gangs- 
ters, con una persecución a 
muerte y un hábil suspenso. 
El film tiene su importancia. 
(18 de Julio).
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|?STIMADOS compañeros:

Desde éste rincón perdido 
del-Uruguay, muy al norte, a 
kilómetros y kilómetros de la 
ciudad más próxima, desde 
esta mi escuela rural, les es
cribo, hondamente preocupada 
por las noticias que me han 
llegado. Aquí, donde en la la
bor de cada día, trato 'de res
catar nuestro sonofo, rico, 
caudaloso idioma de la jerga 
fronteriza, donde defiendo en 
este qoedázo de tierra, palmo 
a palmo el idioma del país, 
donde todos los días intensi
fico el estudio de la expre
sión por el lenguaje —porque 
creo que así, de esa manera 
estoy defendiendo la sobera
nía nacional y protegiendo lo 
que es nuestro—, me llegyi, 
nada menos y nada más, la 
noticia, de la enseñanza del 
portugués en'nuestras escue
las limítrofes. Se habla de la 
honda preocupación de nues
tros consejeros y algunos 
técnicos docentes, por los gi
ros idiomáticos, en nuestra 
frontera, y qué mejor, que so
lucionar el problema, que en
señando el portugués! No 
pongo en duda que es un 
verdadero problema, lo estoy 
comprobando día a día, pero 
estos consejeros, sensibles al 
idioma ¿se han mostrado sen 
sibles para otras cosas más 
importantes? Aquí en mi es
cuela, considero importantísi
mo el trabajo del lenguaje 
que día a día realizó, pero no 
por eso dejo de ver otros 
problemas, a los cuales mi sen
sibilidad, mi humanismo, no 
puede pasar por alto y que 
les digo en esta carta, com
pañeros. Mi escuela, dista mu 
olios kilómetros de la capital. 
Está enclavada entre sierras, 
donde la mirada sé pierde, 
bajando y subiendo las escar
padas elevaciones. Muy a lo 
lejos, en días luminosos, se ve 
el gran río, reflejando en sus 
aguas los rayos del sol. Aquí 
y allá una cañada, un espejo 
de agua entre el verde seco 
de los pastos y el oscuro de 
los montes. Pero en esta be
lleza de paisaje, se agacha 
vencido, rezando el suelo co
mo sintiendo vergüenza, y es 
si una vergüenza para nues
tro país, la injusticia de un 
rancherío. Ah! si este cuerpo 
técnico tan sensible al idio
ma llegara a entrar en alguno 
de estos “habitat” ! Si e s t a 
gente que viaja tanto por el 
extranjero para luego hablar
nos, sobre la manera mara
villosa de vida en algunos 
países, saliera a recorrer sú 
propio país!

Cuando voy a visitar a al
guno de mis alumnos enfer
mos, los primeros que me re
ciben no bien me acerco, son 
los perros, escuálidos, con 
ojos cansinos, como sus due
ños, puro hueso. Son los ha
bitantes obligados del rancho, 
los que junto ‘ con la manta 
overa agujereada, sirven de 
abrigo en los días de fuer
tes heladas y de viento géli
do.

No soy muy alta, apenas 
1.60, y sin embafgo al pasar 
por la puerta necesito aga
charme. Ya adentro, luego 
que mis ojos se acostumbran 
a la oscuridad remante —se 
recibe luz de una minúscula 
ventana colocada allá, cerca 
de un brasero donde se ca
lienta la lata del ensopado, 
más agua que fideos— veo 
entre jirones de trapos, en
vuelto en el raquítico cojini
llo del caballo, la carita en
rojecida por la fiebre, de Ma
nuel. Aquí, las medicinas bri
llan por la ausencia, él equi
po sanitario que posee es ín
fimo. Y las enfermedades las 
vence la curandera, que ya 
han mandado buscar. Acep
tan sin embargo mis analgé
sicos, mi jarabe para la tos, 
recursos nimios para comba
tir esta tos seca, esta fiebre 
elevada. Suerte que Manuel, 
tiene ya lo años, ya ha pasa
do los períodos críticos de 
los primeros años, donde la 
diarrea, la falta de sanidad, el 
hambre, cobran vidas. El, ya 
es un hombrecito fuerte, don 
de sobrevive el más fuerte. 
Miro a Manuelito como po
dría decir a Pedro, Juan, 
Martina, Elsa y pienso que 
ellos son aportes, con su des
nutrición, déficits físicos y 
mentales, a las nuevas gene
raciones de uruguayos. Qué 
me importa, pienso, si se so 
luciona ■ “enseñando portu 
gués” el problema del léxico 
de frontera! Sería mejor que 
la sensibilidad les diera por 
tratar de mejorar y solucio
nar los problemas de desocu
pación, estado sanitario, des
nutrición, eülificfacpón de es
cuelas en estos rincones ver
gonzantes de nuestro país, que 
unieran sus voces a los que 
más abajo para para cambiar 
este estracto social que se 
nos derrumba, que se nos 
pudre, acumulando miseria, 
ignorancia, enfermedad, cua
lidades que poseerán inevita
blemente las nuevas genera
ciones, y no tratando de 
impartir un correcto portu
gués. Pienso que será peor la 
enmienda que el soneto, ade
más de ser una forma de in- 
tegracionismo al satélite ma
yor. Así, tal vez veríamos a 
un Manuelito que utilizaría 
con corrección la gramática 
portuguesa, pero deteriorado 
en su integraciñn fundamen
tal, física intelectual, por 
hambre, por desnutrición por 
secuelas de las enfermedades 
de la niñez y sin trabajo con 
que mantenerse y mantener 
a su familia, la nueva gene
ración de uruguayos. En el 
camino hacia la escuela pien
so en unas frases escritas en 
algún lugar: “Lo difícil es lo 
que puede hacerse enseguida, 
lo imposible demora un poco 
más”. Y pienso cuán ensegui
da se puede comenzar. Hasta 
siempre, compañeros.
UNA MAESTRA 
PREOCUPADA



Ruido de botas no lejos de Praga. . .  títulos a toda página en 
la prensa mupndial informan sobre la eventual concentración de 
tropas en los Sudetes y dan cuenta del ultimátum que el jefe- de 
un poderoso país podría presentar a los dirigentes c h e co s ... 1038 
en vísperas del mes decisivo de setiembre, el mes de'M unich? No, 
1968 en vísperas ’ de un mes de setiembre no menos decisivo, el de 
la reunión del congreso del partido, comunista checoslovaco. La his
toria, dígase lo que se diga, no es un eterno recomienzo, pero 
algunos de sus capítulos ofrecen impactantes similitudes, al lado 
de incuestionables diferencias. En 1968, las botas ya no son ale
manas, sino soviéticas. Por otra parte, los diarios no escriben, como 
hace treinta años, que la guerra mundial puede comenzar a las ori
llas del Yltava. Incluso hacen notar que la crisis checa tiene to
davía buenas posibilídádes de concluir pacificamente, y que es, por 
ahora, un proceso local. Queda en pie, sin embargo, el hecho de 
que en Pra|ja, el verano de la inquietud ha sucedido a la primavera 
de la libertad. Todo puede ocurrir: el acuerdo decoroso tanto como la 
capitulación disfrazada, é incluso puede ocurrir lo peor, que, aunque 
es improbable, no tiene por qué ser excluido.

“ DEMASIADOS TURISTAS”

Lo peor, sería la intervención di
recta del Ejército Rojo, como en 
Hungría, en 1956, después del levan
tamiento de Budapest. El precedente 
es siniestro, pero el propio Brejnev 
lo ha evocado hace unos pocos días 
en Moscú y precisamente, delante del 
líder del PC húngaro, Janos Kadar.

La amenaza aparece aún más se
ria si se tiene en cuenta que las uni- 

| dades soviéticas acaban de instalar - 
1 se por espacio de un mes en Checos

lovaquia, para cumplir “ ejercicios de 
rutina” en el marco del Pacto de 
Varsovia. Nadie se ha engañado. Las 
maniobras militares han sido, en 
Checoslovaquia, maniobras de inti
midación y el gran dirigente de es
te “ Griegsspiel” , el mariscal soviéti
co Yacoubowski, comandante de las 
fuerzas del Pacto, ha llevado a ca
bo, a falta de una guerra verdadera, 
una “ guerra de nervios” en la que 

1 la ironía involuntaria o voluntaria 
I ha coloreado a menudo la intención 

de “salvar la cara” y evitar un en
frentamiento de carácter irremedia
ble. Cuándo el; conflicto entre Mos
cú y Praga se endureció, y el Krem
lin quiso intensificar simultáneamen
te su presión política y su presión 
militar, el mariscal Yacoubowslci de
claró que los destacamentos del Ejér
cito Rojo adelantaban su partida “ en 
razón .de la intensa circulación de 
turistas” . . Cuando, por fin, después 

| de la insólita prolongación de su es
tadía, las unidades soviéticas termi
naron por fin de atravesar, la fron
tera, la radio checa dijo: “Los aldea
nos han saludado cordialmente a los 
soldados soviéticos, pero sus adioces 
hubieran sido todavía más cordiales 
si los soldados se hubieran ido un 
poco antes” .

i La evacuación del territorio checo 
I por parte de las fuerzas del Pacto de 
I Varsovia no ha terminado aún y no 
I es necesariamente definitiva. La 

URSS y sus aliados más cercanos 
pueden volver en cualquier momento 
para efectuar nuevas “ maniobras 
sobre el terreno” y, al abandonar 
Praga, el mariscal Yacoubowski ha

hecho saber, en sustancia, al minis 
tro de defensa checo, el general Dzur: 
“ No es más que un adiós, falsos her
manos, pero volveremos a vernos, 
quizás, si no obtengo lo que quiero” .

¿Por qué corre Yacoubowski? Por 
la posibilidad' de ver que el congre
so extraordinario del PC checo eli
mine definitivamente, en setiembre, 
a los elementos conservadores del 
partido, mientras que, para Moscú, el 
mantenimiento de algunos represen
tantes de la “vieja guardia”  parece 
ser la única garantía posible contra 
una “ liberalización” demasiado vigo
rosa, que podría resultar peligrosa
mente contagiosa para los vecinos.

DOS MIL PALABRAS

El conflicto, a decir verdad, no es 
nuevo. Estalló en marzo-abril, cuan
do Novotny, el aliado “ incondicional” 
de la URSS, fue apartado de su car
go de secretario general y más tar
de excluido del comité central del 
partido. Se agravó en mayo-junio, 
cuando en el curso de diferentes en
cuentros y sobre todo durante la con
ferencia de los cinco PC ¡ en Moscú 
(8 al 10 de mayo) los responsables 
soviéticos hicieron saber a los inno
vadores checos que no podrían lle
var hasta sus últimas consecuencias 
el proceso que habían desencadenado.

En esta coyuntura difícil, el nuevo 
secretario del PC checo, Alexan'dre 
Dubcek, conserva la cabeza fría Su 
fuerza, cuando enfrenta a los sovié
ticos, consiste en que sabe decir no, 
“ niet” , como Molotov, pero sonriendo 
como Kennedy. En Praga, se bate en 
dos frentes. Su línea de conducta se 
resume en una sola palabra: expli
car. Explicar incansablemente a los 
“ dogmáticos” , sean checos, o so
viéticos, la propagación de las liber
tades individuales, la supresión de 
la censura, la propagación de 
las libertades individuales, la su
presión de la censura previa a 
las publicaciones, la democraización 
de las estructuras constitucionales, 
pilíticas y económicas del país, 
participación activa de los trabajado
res en la marcha y el control de las
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empresas, no significan la liquida
ción del socialismo ni el abandono 
del rol dirigente del PC.

Las impaciencias, sin embargo, lle
gan tan lejos, que el escritor Ludvik 
Vaculik encabeza con numerosas per
sonalidades un manifiesto, que expli
ca, en dos mil palabras, la posición 
de la corriente progresista más radi
cal y que en términos cargados de 
dinamita, demanda que se acelere la 
eliminación de los conservadores, si 
ellos todavía se movilizan “provocan
do demostraciones, huelgas y boy
cots” .

PING-PONG DIPLOMATICO

Los conservadores contestan con 
extrema violencia. En Praga, hablan 
de convocar a ciertos elementos del 
ejército p la milicia para proclamar 
la iey híarcial, arrestar a sus princi
pales adversarios, ocupar la radio y 
la televisión e imponer nuevos cam
bios en su favor dentro de la direc
ción del partido. En Moscú, Brejnev 
deja claro, en su estrepitoso discur
so del 2 de julio, que está dispuesto a 
volar en socorro de estos “buenos co
munistas” .

Se establece entonces, entre Dubcek 
y Brejnev, un diálogo 'de sordos. Ocu
rre que palabras como “periodista’ 
y “ contrarrevolucionario” no signifi
can lo mismo en Praga y en Moscú. 
Todavía alérgicos a ciertas reivindi
caciones de libertad, los dirigentes 
soviéticos no pueden imaginar que 
los periodistas sostengan, con total 
independencia, puntos de vista crí
ticos sobre tal o cual realidad sovié
tica sin comprometer la responsabi
lidad del gobierno checo. No admi
ten, tampoco, que ciudadanos que no 
cuestionan la colectivización de los 
medios de producción y de cambio, 
pero que busca un cierto pluralismo 
en la gestión económica y en el ejer
cicio del poder, sean considerados 
por la dirección del PC checo como 
“ interlocutores estimables’ y no co
mo “ enemigos del socialismo” más o 
menos manipulados, si no teleguia
dos, por el imperialismo' occidental.

Praga y Moscú intercambian notas 
y mensajes, en un ping-pong diplo
mático cada vez más explosivo: Dub
cek obtiene el apoyo de Tito y Ceau- 
sescu, para demostrar que Checoslo
vaquia no está sola en el campo so
cialista. Brejnev propone a los líde
res de los PC checo, soviético, polaco, 
búlgajro y (alemán oriental que se 
reúnan para condenar la iniciativa 
llamada “de ías dos mil palabras” . 
Dubcek rehúsa discutir en inferiori
dad de condiciones. Reclama, al mis
mo tiempo, por medio del genéral 
Prchlik —el verdadero jefe de los mi
litares liberales, el hombre que liqui
dó dos complots de Novotny en el se 
no del ejército— la reorganización 
del Pacto de Varsovia sobre bases 
nuevas que respeten mejor la sobe
ranía de sus miembros. Brejnev dice a 
los dirigentes checos que no les acuer
da más el beneficio de la duda y que, 
ya que no quieren dar explicaciones, 
serán juzgados por defección. Se pro
duce entonces la conferencia de Var
sovia: 48 horas de discusión para lle
gar a un comunicado de 48 líneas, la 
redacción ambigua de la sentencia. 
Esta toma la forma de una carta co

lectiva enviada por los partidos so- 
viéticos, alemán, polaco, húngaro j 
búlgaro al partido checo. Es una nue- 
va advertencia muy violenta, pero no 
es un “ diktat” .

' '

¿MORIR POR PRAGA?

Oficialmente, se reclama de Dub- 
oek un nuevo esfuerzo para hacer 
marcar el paso a los “enemigos del 
socialismo” ; oficiosamente, se señalan 
nombres que deberán ser eliminador, 
en setiembre, del comité central dcí 
partido y de la dirección del Frente! 
nacional.

El comité central checo recibe la 
carta de Varsovia en una atmósfe
ra dramática, pero no desesperad! 
Los catorce miembros tittulares ¡  su
plentes, se reúnen en Praga. Estás 
allí Dubcek, el primer ministro 
Czernik y el jefe de estado, el gene
ral Svótioda, nombre que en checo 
significa “ libertad” , quien,'en múlti
ples giras, explica la nueva orienta
ción hasta en los más alejados Pue
blitos del interior del país. Están 
también Skromski, salidovde la cár
cel para convertirse en presidente de 
la Asamblea Nacional; Husak, quien 
lanzó la última estocada a Novotny; 
Ota Sik, el padre de la "refoma 
económica” ; Spazek, el dinámico re 
organizador del partido. Tambiéj 
Cisar, secretario del Partido Comu
nista, el intelectual “revisionista' 
que los estudiantes checos quisieron 
ver “ en el castillo” , es decir, en b 
presidencia de la república, y qa 
los dirigentes Soviéticos considerar 
su “ bete noire” .

Son ellos quienes hacen saber i 
los soviéticos que no aceptarán un 
reunión plenaria con los representan
tes de los cinco partidos acusadora 
y quienes imponen una sede chea 
a la reunión bi-lateral con Moscú

EL “ PEQUEÑO ESLOVACO"

Dubcek, por su parte, sabe biea 
que l o s  comunistas soviéticos a 
pueden permanecer sordos a la va 
de los mediadores —el yugoslavo Ti
to, el rumano Ceausescu, el franeé 
W aldeck. Rochet, el italiano Pajeta 
los dirigentes de los Partidos Comu
nistas austríaco, británico, escandi
navo. No se exagera, sin embargo, er 
Praga, el poder solidario de quienes 
aconsejan “moderación" a los so
viéticos: ¿ q u i é n  querría, hoy di» 
“morir por Praga” ? Nadie salvo 1# 
checos, aunque la clave de todo red 
de, precisamente, en esta determins- 
ción.

Una reciente encuesta indica q* 
el 89%. de los checos respaldan 8s 
sueltamente al nuevo equipo de di
rigentes, un 7% está en contra y f  
4% no se pronuncia. Siempre segó» 
la misma encuesta, los hombres di 
estado más populares son, precisa
mente, los de la “nueva linea". Dul 
cek ha sido señalado como la per 
sonalidad más popular, en tanto 1 
el año pasado no era más que 1  
de los miembros más modestos dd 

presidium. El “ pequeño eslovaco^Jj 
crecido: se ha convejtido en uo 
símbolo nacional.


