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Argentina:

El gobierno invi
IINA camarilla de Jefes y oficiales 
w  superiores de la Marina de Que

rrá está realizando un trabajo siste
mático para entregar la Flota Mer
cante nacional y la Flota Fluvial a 
un monopolio naviero norteamerica
no. Y una camarilla de Jefes y ofi
ciales superiores de la Aeronáutica, 
simultáneamente, desarrolla una in
tensa actividad para liquidar a Aero
líneas Argentinas y entregar la avia
ción comercial nacional a un mono
polio norteamericano que es, también, 
uno de los más grandes del mundo.

Estamos en condiciones de demos
trar que las dos maniobras son una 
sola y misma maniobra contra el pa
trimonio de la Nación; podemos dar 
los nombres de los culpables y tam
bién los nombres de los grandes pro
tectores políticos de la gigantesca 
empresa.

Sabemos que nuestras primeras de
nuncias sobre este tortuoso asunto 
fueron llevadas a los servicios de in
teligencia de las Fuerzas Armadas 
por oficiales que han reaccionado 
con estupor y asco. Hoy completare
mos el cuadro, de manera que nadie 
pueda después alegar que desconocía 
el mecanismo de corrupción y entre
ga económica que ahora nos propo
nemos dejar al desnudo.
1. HISTORIA SECRETA

La historia comienza en 1958, y 
tiene su origen en aquel manantial 
de soborno, negociados y traiciones 
que fueron los contratos petroleros. 
Un mundo de comisionistas, nego
ciantes, testaferros y caraduras sim
ples, se dio cita en aquella época para 
aprovéchame de la apertura de una 
gran compuerta por la que comen
zaba a pasar el dinero del petróleo.

Los contratos petroleros pusieron 
en relación personal a cierto número 
de personas que encontraremos repe
tidamente en esta historia. De ma
nera que es legítimo atribuirle a los 
contratos la secuela de negocios tur
bios que continúa hasta nuestros 
días.

Veamos a algunos protagonistas.
—El c iu d a d a n o  norteamericano 

Granville Conway, que en . 1959 ce
lebró por cuenta de su compañía, 
Action 9 A , un contrato de transporte 
de petróleo con YPF. Este contrato 
consistía en transportar petróleo de 
Bahía San Sebastián, en Tierra del 
Fuego, donde lo extraía la compañía 
norteamericana Tennessee Argentina 
S.A.

—El abogado argentino Roberto 
Dormal Bosch, director de la Tennes
see Argentina S.A., que estableció re-, 
lación con Míster' Conway.

•—El capitán de navio Abelardo Aldo 
Pantin, director de transportes de 
YPF, y  encargado de celebrar él con
trató con Místér Conway.

—El abogado argentino Rafael Be- 
láustegui, dirigente frondizista y di- 
reotor de YPF, que conoció por causa
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del contrato suscripto por Pantin, a 
Míster Conway y al Dr. Dormal Bosch.

Los hilos que en aquellos años se 
enredaron, ya nunca más volverían 
a separarse. Una compleja madeja de 
intereses y complicidades se ha ce
ñido cada vez más, y hoy puede ha
blarse sin exagerar de que con ellos 
se pretende estrangular al mismo 
tiempo a la marina mercante y a la 
compañía de aviación nacional.
2. LAS MANOS EN LA MASA

Los intereses del petróleo se despa
rramaron sobre todos los negocios 
importantes que había en el país, y 
Mr. Conway, que comenzó transpor
tando petróleo, terminó pensando en 
quedarse con todos los fletes maríti
mos que producen ganancias. Otro 
brazo del mismo bloque financiero se 
desplegó hacia la aviación comercial, 
penetrando en ella a través de dos 
compañías en quiebra, Austral S.A. 
y Aerotransportes Litoral Argentina. 

Veamos cómo se realizó el asunto. 
Mr. Conway estableció contacto en 

Nueva York con el capitán de Fra
gata Aurelio López de Bertodano, 
que representa en Estados Unidos a 
ELMA, después de haber sido coman
dante de Transportes Navales de la 
Marina de Guerra argentina y ge
rente comercial de la compañía Do- 
dero en el exterior.

El contacto entre Mr. Conway y 
. López de Bertodano resultó decisivo, 
ya que entonces se puso en marcha 
repartirse sus rutas, sus clientes y, en 
el plan para desmembrar a ELMA y 
caso de ser posible, hasta sus baques. 
Esto último, que podía parecer fan
tástico entonces, con, el tiempo se 
volvería más y más posible.

De esta serie de nuevas relaciones 
y de contactos comerciales interesan
tes, nació naturalmente la idea de 
constituir una empresa que pudiera, 
al mismo tieippo, representar a los 
grupos financieros y contar con el 
peso político necesario para avanzar 
sin obstáculos hacia el fin último.

Fue así como se fundó la S.R.L. 
Maryden, con domicilio en Cangallo 
N? 2209, de acuerdo con ún acta de 
constitución asentada en el Registro 
Público de Comercio de la Capital, 
bajo el N? 414, Folio 178rdel Libro 32 
de Contratos de Sociedades de Res- 
nonsabilidad Limitada, posteriormen
te modificada en parte ante el juez 
nacional de Primera Instancia en lo 
Comercial de Registro. Dr. Jean Chris- 
tian Niessen, secretaría Lucio Me- 
léndez.

En esta nueva sociedad comercial 
encontramos a algunos conocidos: 

—Mr. Gráñvillé Elliot Conway.
—Capitán de fragata Aurelio López 

dé Bertodano,
—Dr. Roberto Dormal Bosch. 
—Capitán dé navio Aldo Pantin, 
Pero también encontramos a un 

pelotón de jefes de la Marina de Gue
rra, dispuestos a presionar con sus 
uniformes y sus grados a favor de 
los n̂ frys .«jch?

imirante Leandro M. Ma- 
v

— ru n ífp n  •rilo. M a rr - ’ o  Sol.

■—O"»’*,-almirante Eduardo GarcíaP„11oS.
E'^e mimo dp nre^ón t°n sur- 

t'^n i’ oo diversos medios pa-ra V'flnpwQp
— nq Ifl,

flM
N” r’1' v ron", el número 1  del

rfni erma.
—El contralmirante Francisco Cas

tro es el director del Consejo Na
cional día Desarrollo, CONADE, 
con acción múltiple sobre el cam
po económico.

En consecuencia, no debe extrañar 
que esta sociedad comercial con so-" 
cios tan influyentes, estuviera qn 
condioiones de designar al frente de 
la empresa naviera estatal al Capitán 
de navio Guillermo Rawson.

¿Quién es Rawson? Casi nada: el 
, .cuñado del capitán de fragata López 

de Bertodano, socio de todos los de
más, y hombre de confianza de Mr. 
Conay.

Recapitulemos esta primera parte: 
Dormal Bosch, que era en 1958 el abo
gado de la Tennessee Argentina, en 
1966 forma parte de una sociedad de 
Mr. Conway y media docena de almi
rantea Pantin, que por la misma épo
ca era director de transportes de YPF, 
■había pasado a la misma combina-, 
cíón de negociantes marítimos. Y 
Mr. Conway reinaba sobre una con
siderable cantidad de hombres de 
paja y testaferros, todos aplicados1 «a 
liquidar la Flota Mercante en home
naje a la “libre” empresa.

Pero continuemos con el tema.
Mr. Conway contituyó otra com

pañía, Fleld Argentina S.A., con ofi
cinas en 42 Broadwáy, New York, 
N. Y. 10004, cuyo propósito es la cons
trucción de viviendas baratas median
te el empleo de cemento en bloques. 
En esta sociedad, Mr. Conway reunió 
a sus amigos:

—Dr. Roberto Dormal Bosch.
—Capitán de fragata Aurelio López 

de Bertodano,
—Capitán de navio Aldo Pantin.
—Capitán de navio Guillermo Raw- 
■ son.. . . 1.,,.
Como puede vérse, el gerente de 

ELMA, Rawson, aparece, junto a. Mr. 
Conway, empresário naviero norteé 
americano, en una compañía que ven
de casas. Sin embargo, eso no es todo. 
Mr. Conwey conquistó para esta nue
va combinación a una pieza de gran 
tamaño en materia de influencias po
líticas. Porque en Field Argentina S.A. 
figura como director 

—el doctor Nicanor Costa Méndez, 
cánctllér del gobierno militar.

3. UNIENDO CABOS

Entretanto, ¿qué heXo existe éptre 
el grupo Conway y sus' almirantes" 
con el grupo Austral y sus brigadie
res? Ahora veremos.

Es de conocimiento público que dos 
empresas de aviación privadas, que 
reconocen pertenecer al mismo grupo 
financiero, Austral y ALA, están .be
neficiándose de • multimillonarios sub
sidios estatales y ál mismo- tiempo 
intervienen sobre el conjunto de la 
política aérea nacional pafa aniqui
lar a Aerolíneas Argentinas.

El 1 grupo Austral también, surgió 
de los famosos contratos petroleros 
de 1958. Su vicepresidente -  adminis
trador es William Reynal, represen
tante d° la B^nca Loeb en la Argen
tina. y de su suce^ora. CIti°s Service, 
contratistas Irregulares en 1958 y con- 
ces’omrlos Icenles en 1967.

En el directorio de este gruño finan
ciero - petrolero, pueden encontrarse 
tantos brlPra-Meves como almirantes 
en el gruño Cqnwav lo nue .no hace 
sino nrobar una inteligente división 
del trabólo Pava nres’onar en asun
tos de’ mar alrnirant-s: para presio
nar en asuntos del a're, brigadieres. 
Es*o-s sep sus nombres:

—R-ip-ad>r Amí'cn*- San T” an.
—Comandante Santiago Posadas.
—Bri<radler Anwc’rno Simols,
—Comodoro Máximo Romano.

Sin embargo, el punto de Interés 
para relacionar a este grupo con el 
marítimo, lo encontramos en otros 
datos.

Eli doctor Roberto Dormal Bosch, 
abogado de la Standard Oil, director 

. de la Tennessee en la- época de los 
contrato,», socio .de Mr. Conway en 
él negocio con los almirantes, es tam¿ 
bién socio de Mr. Reynal en el nego
cio con los brigadieres y, por si (ñera 
poco, socio del canciller Costa Mén
dez. en .Field Argentina, -.....

Estamos en presencia de un caso 
típico de “director - puente”, es de
cir, de aquellos que sirven para esta
blecer el contacto, personal y comer
cial, entre dos directorios aparente
mente diferentes. Son ellos los en
cargados de transmitir las órdenes 
que vienen de arriba a los directores 
responsables de hacerlas cumplir.

Pero los parentescos no terminan 
i aquí.

Aquel Dr. Rafael Beláustegul, que 
éri 1958 ocupaba el cargo de director 
de YPF y se relacionaba en los asan- 
tos marítimos a través del capitán de 
navio Pántín, lo volveremos a encon
trar en 1967, pero ahora como gerente 
comercial de Austral. O sea, que ha 
saltado del petróleo y los transportes 
navales, a la aviación comercial, 
siempre con los mismos amigos.

Podríamos dedicarnos a otros per- 
. sobajes menos llamativos, i ;*

Por ejemplo, al Dr. Juan Bautista 
Peña', qué fué candidato a presidente 
por el Partido Cívico del embajador 
Alsogaray, y ocupa la presidencia de 
Austral, después de una breve, actua
ción com ó miémbro del Consejo Ase
sor de la  Marlna Mercante NacionaL 
Sería Interesante conocer algunos dic
támenes que el Dr. Peña emitió cuan- 

. d.o asesoraba á la Marina Mercante, 
porque su período coincidió con el 
de los mayores progresos de Mr. Con
way y sus amigos almirantes^

Y también al Dr. Teodosio Brea, 
-^ue justamente era abogado del Mi- 

"’ ñisterio de Aeronáutica en el momen- 
íCitq¿nue Lel- grupo Austral comenzó a 
. t,mpver^g,, y que, por lo tanto; debié 
.id jcR unm S sobre el modo y los mé- 

'tódós^iñidicados para que el arma 
aérea vigilara el interés nacional en 

: el ? asunto-del> transporte comercial 
m  Dn. .,I=fr|a Jaltó del Ministerio de 

' Aeronáutica; a un sillón de director 
- éñ' -A-ustMI'^dé do que puede deducirse 

cómo ¿defendió el Interés nacional en 
su materia..,gl Dr. Brea es también 
un “director - puente” modelo, porque 
podemos encontrarlo en La Vascon
gada S.A, junto al canciller Costa 
Méndez, j y en otros directorios de 
monopolios yanquis en la Argentina.
4. ESTO NO ES MORAL

Hay -un supérgobierno invisible pe
ro concreto que tiene mil modos de 
influir, corromper, comprar concien
cias y hasta revenderlas con ganan- 

' cia, para no perder la costumbre. B 
gigantesco monopolio petrolero nor- 
teamer’cano tiene dos pienrs para 
caminar en la Argentina, una en el 
mar y la otra en el aire. Y docenas 
de t r r"70 S' tiara se-vl-lo bajo Je su
pervisión de dos financistas ránidos: 
W’llipm Reyn l y Granville Cpnwav. 
Junto con el’os. detrás de ellos, al
rededor de ellos, una nube d’  almi
rantes y brigadieres, a la cabera de 
los cu°les el pronio We del Estado 
Mayor Naval de la M°rina dé Gue
rra Argentina, vicealmirante Pedro 
Griavl.

Lá descomposición cunde ñor todas 
p-rtes. No' es raro ou® sea necesaria 
c-'da v«>7 mayor violencia contra los 
argentinos.
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Intervención extranjera en el Uruguay
IZ Q U IE R D A  ha explicado, con reiteración, que la

receta económica qué sufre el Uruguay es la con
secuencia de la nueva política integracionista del 
Imperio.

Que en,la cuenca del Plata el Brasil constituyó 
la experiencia madre de la misma y qué, luego, se ha 
extendido, aunque desfasadamente, a otros países.

Por ejemplo, cuando en Brasil entraba en una 
nueva etapa se hallaba en pleno desarrollo en la Ar
gentina y cuando culmina en esta nación, empieza 
a aplicarse en la nuestra.

En el número pasado expusimos un aspecto de 
la fórmula — el control del gobierno por una neobu- 
rocracia de relevantes ejecutivos empresariales—  y su 
realización en las tres Repúblicas.

Hoy trataremos de repetir el método, pero con 
referencia a otro factor: entrega de la economia na
cional al capital extranjero.

Un excelente artículo del periódico CGT denuncia 
esa infiltración en casos concretos ocurridos en la Ar
gentina de Onganía.

Veamos, por nuestra parte, algunos ejemplos uru
guayos.

Empecemos por registrar algunos de los últimos 
esfuerzos llevados a cabo para abrir las .compuertas 
de nuestra economia a los monopolios foráneos.

1) El 3 de julio llegó a Montevideo Spruille Bra- 
den (Jr.) — "hijo de tigre, overo habría de ser”—  en 
su calidad de Director del Centro Interamericano para 
el Desárrqirp~de Inversiones.

Acompañado del Asesor Industrial de la Embaja
da de EE. U U ., Ing. Alien Steinfink, del Director del 
Centro de Productividad Prof. Aníbal Bocear di y de 
un técnico de dicho Centr°> recorrió los principales 
rotativos enunciando los fines de su visita. “ Buscamos 
— declaró—  ser un nexo de unión entre los industriales 
uruguayos y latinoamericanos en general, con los ca
pitales, técnicos e industriales norteamericanos que 
estén dispuestos a invertir acá”.

Mr. S. Braden explicó — en el correcto español que 
corresponde á un descendiente de quien dirigiera la 
campaña política destinada, a: impedir él .triunfo pero
nista en las elecciones argentinas- de 1946t-^ el fun
cionamiento del instituto que dirige: “el Centro funcio
na en Nueva York, vinculado a lá A ID , y  ya'há-llevado 
a cabo proyectos en varios países de América Latina. 
La misión nuestra es la siguiente: un industrial del 
Uruguay necesita capital y asistencia de Índole técni
ca; entonces va y se presenta al Centro Nacional de 
Productividad del Uruguay que dirige el Prof. Boc- 
cardi y Cuya sede está en el Hotel Nogaró. Allí le 
atienden y se confecciona un informe que es elevado 
a la casa central nuestra en Nueva York. Allí la misión 
del Centro consiste en encontrar, basándose en el in
forme llegado de Montevideo, un socio norteamericano 
al que le interese invertir en una empresa concreta del 
Uruguay. Es decir, somo como una especié de agencia 
de matrimonio que tiene contacto con los dos futuros 
contrayentes y concreta el matrimonio”.

En su jira meridional empezó'por Brasil, luego 
el Paraguay, en seguida a Montevideo y más tarde 
Argentina.

Lo que no dijo S. Braden — así como también lo 
omitió el Presidente Pacheco Areco en su discurso del 
2 de setiembre—, es cuanto la receta del Fondo Mone
tario Internacional facilita las inversiones yanquis en 
la industria uruguaya.

En efecto, las ininterrumpidas devaluaciones han 
disminuido tanto al peso, que, por pocos dólares, se 
pueden copar, cómodamente, mayorías holgadas en los 
capitales accionarios de importantes industrias, ban
cos, etc.

Esto es muy significativo, cuando la crisis del dó
lar impide a los inversores de Wall Street sacar fuera 
de fronteras cantidades abultadas de divisas norteame
ricanas.

Además, los largos períodos de iliquidez que pa
dece nuestra plaza colocan, frecuentemente, a los em
presarios nacionales en la asfixia financiera, en la ne
cesidad urgente de nuevos capitales, que Mr. S. Bra
den (Jr.) se encarga, diligentemente, de buscar.

2) Más recientemente, el 29 de agosto, se difun
dió un trabajo redactado por APICUE (Asociación 
Pro Intensificación del Comercio Uruguayo - Estado
unidense) y . destinado a incitar la codicia de los inver
sores norteamericanos.

En él se enumeran los rasgos que convierten al 
Uruguay en lo que suele designarse como un “santua
rio del lucro” ; es decir, un mercado privilegiado para 
la inversión foránea.

Ellos son:
a) No existe ningún tipo de discriminación con

tra- el capital extranjero. Vale decir, no existe ningún 
tipo de protección para el capital nacional.

b) La mano de obra uruguaya es muy calificada 
(además, es muy barata; sobre todo, después dé la 
congelación de salarios).

c) No existe ninguna restricción para la entrada 
de capitales, ni para la salida de beneficios, interéses, 
royalties, etc.

d) Se reconoce la propiedad como “un derecho 
inviolable” . La constitución establece que-sólo se pue
de privar de ella por necesidad pública y mediante “una 
justa y previa compensación” .

• El mismo texto constitucional ótorga el derecho 
a indemnización por perjuicios que pudieran derivar, 
por ejemplo, del valor de la moneda.

e) Estabilidad política infrecuente en América 
Latina. Es "sumamente remota” la probabilidad de una 
revolución.

f) La ley ha exonerado del impuesto a la renta a 
las sociedades de capital, cuyqs utilidades deriven de 
bienes exportados. Lo mismo ocurre, por un lapso de 
10 años, para las indusVas nuevas.

g) La situación geográfica (¡ A h ! la dichosa geo
política) entre Brasil y Argentina confiere al mercado 
uruguayo un rol especial en la integración económica.

Podria haber agregado en qué medida esa ubica-
(Pasa a la pág. 6)



Los estudiantes
||K leído en su mayor parte el Cuaderno que acaba de

editar “Marcha”, con el titulo “Los estudiantes” , en 
el que se reúnen diversas opiniones sobre los aconteci
mientos del raes de Mayo en Francia.

Sartre, Kastler, Gauraudy, Carlos Fuentes, Cohn 
Bendit, Sauvageot, Aron, Marcuse, Malraux, expresan dis
tintos enfoques —varios de ellos concientes en lo funda
mental, otros discrepantes— de la rebelión estudiantil 
que conmovió a Francia y atrajo la atención y el inte
rés del mundo.

Nada más lejos de mi propósito que introducirme 
en el campo de los juicios interpretativos y de las espe
culaciones tácticas y doctrinarias en el que, a través del 
valioso material reunido en el Cuaderno, se mueven, 
afirma no niegan, atacan o defienden, tanto los actores 
como los que juzgan sus resonantes acciones.

Claro está que uno se siente atraído por la tenta
ción de señalar con cálida aprobación y, cas idiría, con 
entusiasmo, algunos enfoques, explicaciones y líneas de 
ción de señalar con cálida aprobación y, casi diría, con 
telectual de Sartre, iluminan los acontecimientos de la 
“Revolución de Mayo” sus consecuencias.

Deseo, simplemente, al margen del enfoque de fondo 
de los sucesos de Francia, destacar algunas analogías 
y coincidencias con otras luchas de estudiantes', en mo
mentos en aue, en nuestro país, es la juventud estudian
til la que. obligando con ello la gratitud nacional, ocupa 
la vanguardia en la lucha contra la reacción y la entrega.

Cuando he leído en el “Cuaderno" ciertos conceptos 
sobre el sentido de la rebelión de los estudiantes france
ses. he ido a buscar algunos libros, aue hacía mucho 
tiemno no tenía en mis manos, sobre el Movimiento de 
la “Reforma Universitaria”, surgido en Córdoba en 1918. 
Como elementos oue nos ayuden a pensar sobre la sig
nificación de hechos tan importantes, los de ayer y los 
de hoy, los recojo y los traigo, juntos, a nuestra presencia.

Carlos Fuentes en el capítulo inicial del Cuaderno, 
refiriéndose al significado de las distintas “categorías” 
para la acción en Francia ,dice: “El extremo del miedo 
y 1a. amenaza lo representa el gobierno, el de la espe
ranza los estudiantes, el de la acción y la nueva organi
zación, la alianza germinal de obreros y estudiantes”.

Daniel Cohn Bendit, en diálogo con Sartre: “La de- 
. fensa de los intereses de los estudiantes es, por otra 
narte. una cosa muy problemática. ¿Cuáles son' sus “in
tereses”? No constituyen una clase... ¿Quiénes son sus 
“opresores sino el sistema entero” ?

Garaudy. hablando de los objetivos del movimiento 
de los estudiantes, dice: “La lucha común cuestionó el 
régimen en su hrincipio mismo: el régimen ’ político del 
gaullismo y el régimen económico y social del capitalismo 
monopolista del Estado".

Julio V. González, actor y teorizador en el movimien
to de la Reforma Universitaria, recuerda que los estu
diantes de Córdoba lanzaron su desafío al Orden, así, 
en genérido y como sinónimo de opresión, porque, decían, 
“si en nombre del Orden se nos quiere seguir burlando 
y embruteciendo, proclamamos bien alto el sagrado dere
cho a la insurrección”.

El mismo autor señala: “La Nueva Generación que 
se lanzó a la lucha oor la Reforma Universitaria, ¿ha
bló acaso al pueblo .de anacrónicos regímenes universita
rios. de ingerencia estudiantil o de docencia libre? Poco 
o nada se acordó de ello. En nombre de la Reforma Uni
versitaria. incitaban ál pueblo a tomar la “Bastilla” , a 
barrer con las oligarquías, a descubrir las mentira sso- 
ciaiés. á conducir con los privilegios.. . ”

Sabemos bien que, como lo dice Aníbal Ponce en ei 
urólogo del libro de Julio V. González, las banderas de 
las masas estudiantiles que tomaron, por asalto la vieja 
Universidad, fueron desfiguradas luego, tanto “por un 
liberalismo discreto como por una derecha complaciente” .

Pero la crisis del mundo contemporáneo reproduce 
hechos históricos aparentemente inesperados o sorpren
dentes. Así como los sucesos protagonizados por los es
tudiantes franceses parecen demostrar oue “la revolu
ción que sólo ayer parecía privilegio del “Tercer Mundo” , 
V»». Sil pyi pl Tvinn'rln in<4nqf.Ho1 ronccinL
tflli.tíf.o o  ti anconi pr ppc<hip v p v  »r> la,*? IiicTip r  ¿ p
]/\c, nrnoriioyos frov r»ri ¡cp,nt.M.o rv**ofiin-

con Jos mip irv-*rmic»n los
grandes sacudimientos luv^niipq. co^io el de Franc*a.

Las b«nde**as estudiantes d» aver v de bnv se °oer- 
can y. t.̂ as ellas, esas ni ases en en vas rnao'vs pcf-á, en 
eran n°rte el o°rr»ano norv^rdr v»ucean i» rm*ón con los 
obreros y avan?»n. don spnt*do revoii?r»Vvnario, en el 
campo de lo político, lo económico y lo social.

Alumbrado y Salubridad

El Municipio y los impuestos 
que no puede o no quiere cobrar

J^OS montevideanos están seriamente preocupados por el monto a que ha lle
gado la tasa de alumbrado y salubridad, que en algunos casos llega a ser 

diez veces mayor que la que pagaban anteriormente.
La explicación de cómo se ha llegado a tales extremos es sencilla.
La nueva tasa según la ubicación de la propiedad es del' 19, 20 o 30 por 

«nil del aforo para el pago de la contribución inmobiliaria.
Veamos un ejemplo: una propiedad aforada en $ 29.000.00 en Una. zona 

en la cual correspondiera la tasa del 20 por mil, pagaría mensualmente $ 400.00. 
En ese mismo barrio una propiedad más o menos recientemente construida 
y aún con menos comodidades que la del ejemplo anterior puede estar aforada 
en $ 200,000.00. Pagará en consecuencia $ 4.000.00 mensuales.

Esto quiere decir que, en el costo del aloja
miento en Montevideo, habrá que tomar en 
cuenta este brutal factor 'de encarecimien
to que hace muy poco interesantés las nue
vas construcciones y beneficia a los. viéjos 
inmuebles.

Parecería que en esté problema el' Mu
nicipio trabajara en contra de lás nuevas vi
viendas.

Así se da el caso de que una vivienda al
quilada en $ 30.000.00 paga $ 500.00 men
suales de impuestos de alumbrado y salubri
dad, mientras que un apartamento en la mis
ma-zona con un alquiler de $ 15.000.00 paga 
mensualmente por esa tasa 8 .0 0 0 .0 0 .

¿Cómo ha podido pasar esto?
Durante muchos meses a lo largo de todo 

el año 1967 tanto la Intendencia como la Jun
ta estudiaron el Presupuesto Municipal. La 
Intendencia lo proyectó y la Junta lo san
cionó a fin de año. •

El lector puede sospechar que a un tema 
tan importante como la tasa de alumbrado 
y salubridad que es, junto "con la contribu
ción inmobiliaria, la columna vertebral de 
las finanzas municipales, se le habrán desti
nado muchos días de estudio.

No fue así.
La Junta no dedica tanto tiempo al estu

dio presupuestal y sólo en los últimos mo
mentos1, siguiendo el mal ejemplo del Parla
mento, trata de resolver a los tropezones, a’

“la que te criaste” los problemas presupués
tales.
- La redacción d e l. Art.. 8 8  del Presupuesto 
Municipal vigente se hizo en un ratito no 
queriendo ver, siguiendo la costumbre que 
se le atribuye al ñandú, los problemas que 
engendraría la nueva tasa.

Además de ser disparatada, la base eco
nómica del gravamen el Municipio tomó na
da menos que seis meses para salir a la ca
lle a cobrarlo, coincidiendo dicha cobranza 
con el Decreto de congeláción de precios y 
salarios.

El fastidio de la población. ha sido mucho 
mayor que el producido por el aumento de la 
cuota del Club Peñarol, con la diferencia de 
que en éste caso es mucho más fácil indivi
dualizar al culpable.

El otro gran recurso municipal es la con
tribución ! inmobiliaria, que está aprobada 
desde fines de 1967.

A esta altura, pese al lloriqueo del gobier
no municipal por las dificultades para pagar 
á sus funcionarios —a los cuales se les de
ben 70 millones de pesos 'sólo por la rees
tructura del escalafón—, aún no están Im
presos! los formularios para el cobro de la 
contribución.

Por eso cuando uno lee los innumerables, 
programas, del -Presupuesto por Programa, lo 
único que puede hacer es desternillarse de 
la risa. '

Los regalos del rey

El gato dijo: no
| OS hombres suelen atribuir 

a los animales preocupa
ciones que les son propias.

No es cierto que al elefan
te. le Interese perpetuarse a 
través de las figuras esculpi
das en sus colmillos, ni al 
pavo real en los bellos colores 
de sps, plumas, ni a l . ciervo, 
en, la arborescente belleza dé; 
sus cuernos.

Seguramente cualquiera ■ de 
.ellos hubiera preferido que le' 

.dejaran tranquilo c o n  su s 
adornos.

Ellos ni siquiera tienen la 
preocupación muy humana de 
hacer regalos y ni siquiera 
llegan a encerarse de esta 
forma de pasar a la posteri
dad.

El hombre, v ese es el caso 
de un rey conocido, tiene, sí, 
casi una man<ac'> tendencia 
a na^ar a la historia.

Cuando gobiernan —este es 
p1 c^ro del rey del cual nos 
oounamos—. traten de hacer, 
según su leal entender y sa
ber lo mejor que pueden.

Nuestro rey era sumamente 
conciente de aue por su ac
ción de gobierno no tendría 
futuro. Fue así que trató de 
abrirse un camino en la hls--.

toria, regalando algo de su 
cuerpo en oportunidad de su 
muerte.

Siempre hay dos cosas pa
ra regalar. Una es el cerebro.. 
Sfu regalo crea muchas preo
cupaciones pues casi todo el 
mundo cree, y ello no es cier

to, que' de úna observación 
del cerebro puede explicarse 
más de una acción en la vi-, 
da del hombre.

El rey pensó en regalar el 
cerebro/ pero tuvo miedo de 
que esa Clasq de reflexiones 
pudieran ser correctas.

Prudentemente, p e n s ó  en 
otro' órgano.

NO' 'podía- ser otro que el 
corazón.; Aunque es el órga
no del •. infarto, a esa bomba 

. ge le atribuyen vinculaciones 
" con él -, amor entre los hu
manos. ■ - •

Al rey; como sucede con 
cualquier mortal, le llegó el 
día en que murió.

H^bía aue cumplir con lo: 
prometido y los médicos de lft' 
corte procedieron a extraerle 
el corazón.

Era un corazón duro, gra- 1 
vemente esélerosado. los mé
dicos lo estudiaron y llegaron, 
a Ja conclusión de aue noi 
servia realmente para nada.,

Resolv'eron. a su vez re-; 
galárselo' a uñó de los tantos: 
g "1 tos de la Corte que ronda
ba por phi.

El gato- —asustado—, salló, 
disparando.

H.
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1 ) Que en 1947 "el gobierno' 
colorado y en 1969 el gobierno 
blanco intentaron la- implan- 
¿ación de la reglamentación 
sindical para terminar con la 
independencia d e ' los sindi
catos, y no lograron sus pro
pósitos.

★  . /

2) Que tomando, como ba
se un estudio del Departa- , 
mentó de C o m e r c i o de los 
EEUU. sobre la ' distribución 
de los ingresos personales se 
llega a la conclusión de -que■ 
aproximadamente 65 millones 
de habitantes o sea el 37 % 
de la población nórteameri<- 
cana, subsiste en un nivel no
toriamente inferior al consi
derado como mínimo paira 
mantener un standard de vi
da tolerable en aquel medio 
socio-económico.

★
3) Que, según'las palabras 

de un gran educador nortea
mericano, “existen suficientes 
pruebas concretas pata de
mostrar que nuestro sistema 
de escuelas públicas ha re
chazado su rol de. facilitar la 
movilidad social y se ha con
vertido, en cambio, en un ins- 
trumento d e diferericiáción • 
económica y social dentro de 
la sociedad norteamericana” .

★
4) Que para apreciar el 

fracaso de la llamada poútica 
d e descentralización indus
trial proclamada por distintos 
gobiernos, basta recordar , que 
más de las tres cuartas par
tes de la producción indus
trial corresponde a Montevi
d e o .

★  ,
5) Que en un documenta

do informe sobre los ranche
ríos en el Uruguay, problema 
intocado por los. sucesivos go
biernos y del que no se ha
bla en los discursos presiden
ciales, se lee este párrafo:
"En muchísimas, de las casas 
cuesta imaginar-al ser huma-, 
no pasando el día y aún la 
s o l a  noche. T o d o  derturicia 
miseria”.

6 ) Que en la Segunda De
claración de La Habana se 
lee: “ Cada año que se ace
lere la liberación de 'América 

! significará millones de niños 
que se salvan 'para la vida, 
millones de inteligencias que 
se salvan para la cqltura, in
finitos caudales dé dolor que 
se ahorrarían a los püeblos \

★
7 ) Que los países ricos gass 

tan más de setenta mil mi-, 
llones de dólares por ano en 
armas y prepartivos bélicos, 
mientras inmensas masas hu
manas padecen ‘ hambre.

★  ,
8 ) Que en unéstro país él 

3.6% de las empresas tienen 
en sus manos el 74 % de loa 
capitales invertidos en la in
dustria.

. - i z q u jL e .r j j i ja .---------:  - • ■ r

El otro rostro  de 
ios hechos políticos

La política jubilatoria 
í del actual gobierno

£ L  Uruguay tiene unos 350 mil —en 
cifras redondas— jubilados y 

pensionistas y sus gobernantas y po
líticos profesioháles se jactah, a bo
ca llena, de que nuestro régimen de 
previsión social es un modelo de jus
ticia y un acto de real generosidad 
humana.

A esta altura, sin embargo, todo el 
país sabe y mucho mejor, y* más do
lorosamente, lo saben centenares de 
miles de ancianos, que ello es una 

'farsa mayúscula.
No sólo porque el galope inflacio- 

/ nario h a . devorado, vorazmente, la 
capacidad adquisitiva. de las jubi
laciones y pensiones modestas que 
son la inmensa mayoría (la jubilación 
mínima, recién ahora llega a $ 3 .0 0 0 , 
con lo que no puede pagarse, si quie
ra, el alquiler de una mísera pieza), 
sino porque el tan cacareado régi
men de la “escala móvil” ha resulta
do un estrepitoso fracaso, una bur
la sangrienta para la justa y legíti
ma expectativa de miles de urugua
yos qué, legálmente, tienen derecho 
a un retiro decoroso.

Si hay un sector de la población 
cruelmente castigado por las deva
luaciones impuestas por el Fondo 
Monetario Internacional —esas deva
luaciones dé las que no habló el Sr. 
Presidente en su discurso, último—, 
ese es el de los pasivos.

Aún no ha podido cobrar integral
mente la retroactividad del 22.23% 
correspondiente al año pasado y el 
Banco: de Previsión Social no posee 
fondos para hacer frente al aumen
to —la llevada y traída revaluación— 
del TOO % correspondiente a este año.

Ese’ 100 % es absolutamente insu
ficiente para cubrir el abismo que se
para a los montos jubilatorios y pen
sionarlos de lá tasa de la inflación 
ni siquiera cubre el alza del costo de 
la vida de julio de 1967 a julio de 
1968,: que fue de un 136 %. Pero lo 

. más grave és que las Cajas no po
seen recursos para abonarlos.,

Se requieren unos mil millones de 
pesos para cumplir: con dichos pagos 
y los institutos de previsión, según 
declaraciones recientes del Director 
Dr. Breña, deben a sus pasivos unos 
1.550 millones por concepto de re-

Repudlable
atentado

|TL domingo, a la madrugada; se 
perpetró un ateñtado contra el 

domicilio del compañero Director 
de IZQ U IE R D A . Fueron arroj(a- 

..das cuatro bombas de alquitrán y 
una de ellas directamente contra la 
.ventana junto a la cual trabajaba 
en ese momento el compañero.

Son los más lúcidos. "argumen
tos” de una reacción que clama 
contra la violencia de los explota
dos. Es, también, otro síntoma del 
deslizamiento hacia la dictadura 
— ya tan mal disfrazada—  que vive 
el país. . _

Si- la agresión se produjo con fi
nes intimidatorios, la verdad es que 
sus “argumentos” no son ■ convin
centes.

--- ------ :---------------------------------------------------

troactividades, primeros haberes, etc.
¿A que se debe esta insolvencia?
La respuesta es simple; a que las 

empresas, los estancieros y el Estado 
deben a las Cajas de Industria y Co
mercio, Rural y Civil y Escolar miles 
de millones de pesos. Se debe a que 
el Parlamento vota y periódicamen
te una ley especial amparando a los 
morosos, abriendo luz verde para el 
fraudulento negocio de retener los 
aportes a las Cajas y usar ese dinero 
como si fuera un crédito sin intere
ses, sabiendo que, en su momento, 
vendrá la- ley que le permita pagar 
cómodamente, sin recargos, lo adeu
dado.

Entre tanto y como lo hemos de
mostrado desde las páginas de IZ
QUIERDA, los monopolios extranje
ros y nacionales publican balances 
en el Diario Oficial (en lo que, por 
cierto, ocultan buena parte de sus 
beneficios) con dividendos del 1 0 0 % 
y aún mucho más suculentos. Ga
nancias que se evaden del país, mien
tras rio hay recursos para cumplir 
con jubilados y pensionistas.

Hemos denunciado que en los ban
cos de New York, Panamá, Bahu- 
mas y Suiza existen 300 millones de 
dólares dé uruguayos depositados y 
arrancados a la economía nacional 
con fines especulativos.

Esos son los contrastes indignan
tes, los claroscuros sublevantes del 
orden oligarca-imperialista que nu
tre el lujo dé los menos con la mi
seria de los más.

Se ha dicho que el grado de oivi-

¿Otra
reforma
constitucional?
JJN diarioi de la mañana infor

mó que “el dirigente naciona
lista Alberto Héber, estaría deci
dido a que su sector apoye un pro
yecto de ley constitucional, a tra
vés del cual se harán modificacio
nes al actual régimen de gobier
no”. El tema, comentado con insis
tencia en circuios parlamentarios 
—agrega el matutino—, sería apo
yado por importantes sectores del 
nacionalismo.

La ley constitucional tendería a 
establecer, una vez más la copar
ticipación efectiva del Partido Na
cional en el gobierno. Para la 
apxóbaci6 n se recurriría al pie- 
bise to.

Con los problemas que tiene el 
país, es importante observar las 
preocupaciones de algunos políti
cos. Una vez más —cuando la téc
nica de distraer con reformas 
constitucionales parecía supera
da—■, se vuelve a recorrer viejos 
caminos. Lo que agrava el proble
ma es que la famosa coparticipa
ción, como el 3 y Z¡ será —como 
es tradicional—, con sentidlo pre- 
supuestivo, ya que en las medidas 
más importantes tomadas por es
te gobierno han coincidido los sec
tores más numerosos de blancos y 
colorados.

La política de acuerdo con el 
Fondo Monetario.- las medidas de 
seguridad, el encarcelamiento de 
miles de ciudadanos, la supresión 
de las detracciones, la mordaza 
contra los sindicatos, han contado 
con el apoyo expreso de políticos 
blancos y colorados. ¿Se pretende 
entonces, establecer la copartici
pación como recompensa?

lización de una comunidad se puede 
medir por el trato que otorga sus vie
jos y a sus niños.

Según ese cartabón, el Uruguay de 
Pacheco Areco está cercano a la bar
barie.

¿La arbitrariedad es ley?
ü  Constitución establece la po

sibilidad de que se establezcan 
medidas de seguridad en los ca
sos de “grave conmoción interior 
imprevista o agresión exterior” .

Si no se gobernara con un agu
do sentido de clase y se aplicara, 
por tanto, la Constitución, para 
tomar medidas de seguridad de
berían registrarse todos los extre
mos: gravedad, conmoción inte
rior real, que ella haya sido impre
vista,. etc. Algunos de esos extre
mos no se han dado. Pero como 
los fines de este gobierno integra
do pór representantes directos de 
los grandes intereses son conoci
dos. las medidas se aplicaron, con
tinúan vigentes desde hace tres 
meses, y hay una larga lista de

arbitrariedades que sólo podrán 
salir al uz si algún dia las medi
das dejan de regir. Todo se inten
tará arreglar, entonces,; destitu
yendo algún jefe, o aceptando al
guna renuncia. Se intentará evitar 
en esa forma, quéla responsabili
dad de algunos hechos afecte di
rectamente a los gobernantes.

Mientras tanto, todo es normal 
para los partes del Ministerio del 
Interior. Hastá es normal ya, en 
este país, que las mayorías par
lamentarias no se presenten a dis
cutir, en la Asamblea, los cargos 
contra los gobiernos. Por sucesivos 
abandonos, asi, las fuerzas golpis- 
tas. imperan, sin necesidad.de un- 
golpe formal, al estilo de algunos 
vecinos.

Fines intimidatorios
TODA una campaña de prensa es-

! tuvo dirigida a “probar”, la ino
cencia del agente policial que asesinó 
a Líber Arce. Es curioso que, en mo
mentos en que el proceso estaba a 
cargo del Poder Judicial, se anali
zaba y valoraba el hecho en comuni
cados policiales del Ministerio del 
Interior.' Uln hecho que, sin duda 
alguna, deberá aclarar el doctor Ji
ménez de Aréchaga (Eduardo), en 
la próxima interpelación.

Pero, entre las “defensas” , corres
ponde señalar la planteada por el 
diario del doctor Jorge Batlle, que 
indica que el victimario “disparó al 
aire con fines intimidatorios” .

Como suele suceder, ‘Acción” sal
tea algunas cosas. Entre ellas la si

guiente: en el “Manual Elemental 
para Agentes” (curso de preparacón 
funcional), articulo 26, página 82 se 
dice textualmente que el a g e n t e  
“ tampoco podrá hacer disparos con 
el objeto de intimidar al que fuga, 
ya que con esa actitud pone en pe
ligro la integridad física de perso
nas ajenas al hecho’, etc. Pero ya 
es tradicional que, cada vez que un 
policía dispara su arma, ciertos “pe
riodistas” recogen como normal la 
expresión “disparó al aire con fines 
intimidatorios” . Y en esto sucede 
como en los acomodos, las arbitra
riedades, las coimas en las Cajas y 
otras bellezas del régimen: lo vul
gar, de tanto repetirse, se confunde 
con lo normal.
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Penetración extranjera en el
ción repercute en la diagnosis de cuan “remotas" son 
las posibilidades de una revolución en nuestro país.

El trabajo concluye reseñando los esfuerzos reali
zados por APICUE para que el Parlamento uruguayo 
apruebe el proyecto de ley de Garantía de Inversiones 
norteamericanas (ya aprobado, en medio de gran es
cándalo, en el Brasil de Castelo Branco).

¿En qué medida estos esfuerzos por inundar al 
país de capital extranjero han rendido frutos?

Hoy vamos a ocuparnos de un caso en que esos 
frutos son evidentes y tremendamente riesgosos para los 
intereses nacionales.

Nos referimos al proceso de copamiento que está 
sufriendo, de un tiempo a esta parte la banca nativa 
ante la embestida de la banca internacional.

En la actual coyuntura uruguaya ningún plano de 
penetración del capital extranjero es tan grave, tan 
peligroso, como éste. Ello se debe a que la crisis y el 
galope inflacionario han convertido a la banca en re
sorte fundamental del sistema oligarco - imperialista.
Allí se sostiene él reducto de los altos beneficios, cuan
do éstos han descendido notoriamente en otros cam
pos de la economía; allí radica el más ágil y voraz 
centro especulativo, cuando la especulación es el gran 
atractivo de los inversores dentro de fronteras. El for
talecimiento de los bancos ha sido acelerado por la 
política de fusiones y absorciones promovida y alen
tada desde el Banco Central y la desmedida capacidad 
financiera de aquéllos los ha erigido en mecanismos 
tentaculares que controlan y dirigen, cada uno, una 
telaraña de múltiples y diversificados intereses.

La quiebra del Banco Transatlántico puso al des
nudo esta compleja realidad. A  su alrededor no sólo 
giraban otras casas bancarias (como el B. Atlántico y 
B. de Administración y Crédito), sino más de medio 
centenar de sociedades financieras, 24 mil hás. de 
tierras, etc.

No vaya a creerse que se trata sólo de un exceso 
expansionista de aquel banco; por el contrario, lo mis
mo ocurre con todas las grandes instituciones finan
cieras de plaza.

Si a ello agregamos el rol de la banca en el co
mercio exterior, en la entrada y salida de capitales, en 
la absorción del excedente económico y — la razón del 
artillero—  en la distribución del crédito interno, se 
deduce fácilmente, que la enajenación de la banca, en 
ias circunstancias actuales del país, es un paso decisivo 
hacia la enajenación de toda la economía.

Por otra parte, existen motivos concretos y acu
ciantes para que los bancos imperialistas se hayan lan
zado a una vigorosa ofensiva no sólo en el Uruguay, 
sino en todo el llamado Tercer Mundo.

La crisis del dólar y de la libra — rectamente vincu
ladas a los crónicos déficits en las balanzas de pago de 
EE. UU. y del Reino Unido— , ha obligado a Wall 
Street y a la City a frenar sus inversiones directas en 
el extranjero.

Las restricciones a las salidas de capital afecta, 
por supuesto, mucho más a Estados Unidos que a In
glaterra, porque él primero es la potencia integradora 
del capitalismo mundial. Pero ambos no pueden aban
donar sus respectivas zonas de influencia económica, 
no pueden cortar el flujo de asistencia financiera a las 
empresas y filiales ya establecidas, ni tampoco coartar, 
abruptamente, la radicación de otras nuevas.

De ahí que hayan intentado — en eso están—  sus
tituir la afluencia de dólares y libras desde las metró
polis, por ahorro local recogido por bancos yanquis y 
británicos instalados en las áreas dependientes. Si bien 
el fenómeno es singularmente intenso en el caso de 
estas dos potencias — mucho más en lo que tiene que 

. ver con la Unión— , las otras no pueden rezagarse de
masiado en una competencia que puede resultar deci
siva para la estabilidad metropolitana.

Tal es la causa de la avalancha de compras, infil
traciones, etc. desatada por la gran banca internacional 
en los mercados financieros latinoamericanos.

Registremos los hechos divulgados, hasta ahora, 
en el Uruguay.

1) Indicios sustantivos de que el Banco Comer
cial ha caído en la órbita del Chase Manhattan y el 
B. de Crédito en la de un grupo financiero de Boston.

2) Noticia publicada en “La Mañana" del 19 de 
abril, de que un banco extranjero ha adquirido la ma
yoría de acciones del Banco Popular,

3) La adquisición —-oficialmente anunciada—  del

Uruguay (viene de pág. 3)

Banco de Río Negro por el Banco Francés e Italiano.
4) El. 18 de abril el Bank of America de Califor

nia (grupo Giánini) adquirió el Banco del Este.
5) El 17 de junio la prensa informó que el trá

mite de fusión entre el Banco La Caja Obrera y el 
Banco de San José estaba muy adelantado. Junto con 
la noticia, trascendió que el Banco Central exigía como 
condición, para dar su aval, que algunas sucursales 
de ambos bancos pasaran al Banco de Londres.

Sobre ello es imprescindible formular algunas pre
cisiones.

Es conocido el empuje de la expansión protagoni
zada por el Banco de Londres en nuestro país. La 
aguda competencia entablada con sus rivales, mane
jando rebajas de intereses y otros medios, así como 
la apertura de nuestras filiales.

Ello no es otra cosa que una consecuencia de la 
constitución —en setiembre de 1967—  del Interconti
nental Banking Services Ltd. en el cual se fusionaron 
el Banco de Londres y América del Sur, el Lloyd Bank, 
el National Bank de Nueva Zelandia, el N . B. de Aus
tralia y : el New Zeland Bank.

Según el Presidente del B. de Londres, Sir George 
Bolton, és una tentativa enjundiosa para tonificar la 
banca británica en las márgenes subdesarrolladas del 
mundo. En buen romance: una vasta cacería de ahorro 
local para salvaguardar la enferma balanza de pagos 
inglesa y mantener, a la vez, la influencia de la City 
en muchos paises.

Pero el Banco de Londres es un tradicional acree
dor del Uruguay, del Estado uruguayo; cómo se ex
plica, entonces, que el Banco Central, que anuncia una 
política de reducción de casas bancarias en nuestra 
plaza, imponga la cesión de sucursales a un banco ex
tranjero para autorizar una fusión entre bancos na
cionales ?

¿Es que hubo indebida presión del banco foráneo?
¿ Es que ésa fue una condición para refinanciar la deu
da con aquél?

Al parecer el planteo habría sido resistido por al
gunos funcionarios uruguayos en este caso. Lo que 
no parece haber ocurrido en el que analizamos a con
tinuación.

6) El 8 de mayo de este año el First National 
Bank of New York solicitó autorización, ante las res
pectivas autoridades norteamericanas, para abrir cuatro 
nuevas agencias en Montevideo. Ello es parte de su 
actual y activa expansión en el continente meridional: 
Lima, Quito, Barranquilla, Medellín, etc. se han visto 
“enriquecidas” con nuevas agencias del National City 
Bank.

También este banco extranjero és tradicional 
acreedor del Uruguay y ello cuestiona la autorización 
concedida por el Banco Central, contrariando su poli-' 
tica de disminuir las oficinas bancarias de plaza.

Reiteramos: ¿es que ha habido presión de nues
tros acreedores, o tales permisos son parte de las tra- 
tativas refinanciadoras ?

Y  si no es así: ¿cómo se explica que el B. Central 
se afane por restringir el número de oficinas bancarias 
y, al mismo tiempo, dé su aval para que los bancos 
extranjeros aumenten sus agencias, o absorban las de 
otros ?

7) El 25 de julio se anunció la fusión del Banco 
de Cobranzas y del Banco de Treinta y  Tres. El B. de 
Cobranzas forma un solo complejo con el B. Conti
nental y ya ha absorbido al Banco de La Paz.

Pues bien, en estos días se informó, oficialmente, 
que una sociedad financiera suiza invirtió 55 millones 
de pesos en aquél (lo que alcanza para lograr su con
trol). O  sea, que otro importante banco de plaza cae 
en manos del capital extranjero, aunque aún no se 
sepa con certeza qué inversores se mueven tras la 
financiera helvética.

En conclusión: la banca extranjera se apodera, 
inexorablémenté, de la banca uruguaya. Lo que sig
nifica una consolidación profunda del coloniaje, una 
sangrante herida para el ejercicio irrestricto de nuestra 
soberanía que, es obvio, no sólo se expresa en el Himno 
y en el pabellón patrios.

Y  es, desde otro ángulo, una incalificable deser
ción del artiguismo. No se honra, por cierto, con dicha 
política, aquella memorable frase escrita por el caudillo 
federal al conocer los entreguistas resultados de la Mi
sión Durán - Giró en Buenos Aires: “ No venderé el 
rico patrimonio ¿le los orientales al bajo precio de la 
ncceiidád".
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Se ha agravado últimamente el 
problema que afecta al Frigorífico 
Nacional. Como contribución ni escla
recimiento del problema, IZQUIERDA 
realizó al Contador Guillermo Ber- 
nhrad el reportaje que. transcribimos 
a continuación.

¿Qué pasa con el Frigorífico Na
cional; por qué está paralizado, por 
qué no hay carne fresca?

—Lo que pasa es sencillo y claro. 
El Frigorífico está viviendo una de 
las tantas crisis que há padecido —en 
las qúe cae fatalmente—, ál tener, 
que competir en condiciones muy de
siguales con otros frigoríficos movi
dos por exclusivamente el afán de 
lucro, y debido al desquicio del. mer
cado negro.

La lucha contra ese mátadérismo 
clandéstino, que todo lo; corroe y dis
torsiona, no p u e d e  quedar librada 
únicamente a las escuálidas posibili
dades del Frigonal. Debe ser enca
rada por el Gobierno, en el estricto 
cumplimiento de la legislación Vigen
te que, sin embargo, no se cumple. 
De ahí el hecho insólito de que lo 
ilegal se practique a la vista y pa
ciencia de todo el mundo: sin que 
haya quien se conmuéva por ello.

El Frigorífico Nacional salió de la 
última crisis mediante él decreto 770 
del 27 de octubre de 1907: control del 
mataderismo, fijación de cuótás se
manales máximas de faena en-.todo 
él país y un régimen financiero que 
aseguraba —a través ¿él Banco de la 
República—, que los ganaderos co
braran las haciendas dentro del pla
zo de treinta días. Los pagos los efec
túa el República contra conformes y 
declaraciones juradas, -firmadas por 
el Frigorífico Nacional; y el Banco 
cobra tila a día el 65% de 10 que per
cibe él Frigonal por el, .abasto, .más 
él; mismo porcentaje qué retiene di
rectamente de las exportaciones de 
carnés y el total de los subproductos! 
vendidos.

Se cambiaron las priori<tedé$, ya 
qúe se aseguró en primeri lúgar "¡a 
cobro de los ganaderos;; •WitándóSe 
así los “bolsones de deudas"'dé ha
ciendas y, con el resto, se paga la 
mano de obra, gravámenes y demás 
gastos qué demanda la’ industrializa
ción. Antes del decreto citado; ei pago 
-que se contemplaba en primer tér
mino era el correspondiente; a. suel
dos y jornales.

El sistema funcionó perfectamente, 
él mercado negro, al. cumplirse las 
cuotas de faenas, ttierm ó sensible
mente, el Frigorífico trabajó , a gran 
ritmo, superando las entregas.de car
nes r al abasto capitalino, y obtuvo 
líasta el treinta de abril último más 
de treinta millones de pesos de uti
lidades.

Pero pronto terminó .todo. No se 
. sabe cómo ni por qué, los resortes 

se aflojaron, el mercado negro co
menzó a incrementar Sus faenas, no 
se cumplió más con el decreto 770, y 
ello, naturalmente, afectó al Nacio
nal, cuya actividad entró én un to
bogán. La disminución del volumen 
de producción es un factor fatal para 
cualquier empresa, por la imposibili
dad de recuperar sus gastos fijos. Y 
la cadena, como siempre, se hizo en 
perjuicio del instituto oficial: crece 
el mercado negro y se asfixia al Na
cional. Recomenzaron asi sus penu
rias financieras, el Banco República 
—en actitud insólita^—, cortó los cré
ditos, dejó de cumplir el decreto 770 
y suspendió el pago de las Hacien
das. El Frigorífico, imposibilitado de 
continuar las compras dé ganado, 
suspendió sus faenas y envió al se
guro de paro a dos mil seiscientos

obreros.' Todo este engranaje sigue 
favoreciendo al mercado negro, que 
trabaja a ritmo creciente, lo que le 
permite, a su vez, pagar mayor precio 
por el ganado, en razón de sus uti
lidades crecientes.

El Gobierno buscó entonces la so
lución de la veda para la faena de 
vacunos en toda la República, con 
la finalidad. de permitir que el Na
cional coldcára en el abasto las dos 
mil toneladas de carne congelada 
que tiene én cámaras. Pero como lá 
veda finalizará cuando coloque dicho 
stock, y a esa fecha el Frigonal no 
podrá reiniciar las faenas porque el 
República no le reabrió el crédito, ni 
siquiera puede adquirir haciendas.

Continuará entonces la veda en 
beneficio exclusivo de los frigoríficos 
particulares, que volcarán en él abas
to, sus cuantiosas existencias de car
nes congeladas que no pudieron ex
portar. Y lo harán —como en otras 
oportunidades— cobrando el precio 
del congelado, con lo cual o sube la 
tarifa de venta de carne al público 
o el Estado paga las diferencias, que' 
serán de millones de pesos.

—¿En realidad el Frigorífico Na
cional es un organismo negativo para 
la economía nacional? ¿A qué se 
deben sus fuertes pérdidas?

—Muy por el contrarío. El Frigo
rífico Nacional ha sido siempre guar
dián celoso de la economía del país, 
actuando como ente téstigo en el di
fícil comercio de la carne. Además, 
ha favorecido al productor, tanto ga
nadero como agrícola, y al .consumi
dor con buena calidad de carne y a 
precios reducidos, ya que es el único ■ 
frigorífico. que no está movido por 
fines de lucro.

Sus pérdidas no son tan cuantiosas 
como se dice, sin dejar de reconocer 
que son importantes. En el primer 
semestre del año perdió 394.687 dó
lares; eii el mismo tiempo de 1967 
perdió 609.279 dólares (59.709.358 pe
sos), y en el primer semestre de 1963 
sus quebrantos equivalen a 784.508 
dólares. Las pérdidas de este año, 
expresadas en dólares, son inferiores 
á las de años anteriores. Y son el 
fruto de la galopante inflación que 
padece el país. Pero Aneap, Afe, Ute, 
pierden mucho más a pesar de que 
Ejiqóifican las tarifas a su antojo y 
no pese sobre ellas la competencia 
del mercado negro.

--¿Qué soluciones tiene, a su jui
cio, este enredado problema?

—La solución de fondo del proble
ma de la carn e—no sólo del Frigo
rífico Nacional—, es la nacionaliza
ción de la industria frigorífica y del 
comercio exterior. Ella es, además, 
la única solución: el interés general 
debe primar sobre el privado.

—r¿Cabe una rieestructuración in
terna?
. —Sí. Y debe tender a planificar 

mejor la producción e incrementar 
sus volúmenes en todos los renglones, 
lo que permitirá una mejor y más 
adecuada absorción de sus gastos fi
jos y su posible reducción.

—¿Qué opina de las soluciones que 
se barajan: cierre de secciones, eli
minación de beneficios sociales a sus 
trabajadores, reducción de personal, 
etc.?
. —La respuesta a su pregunta me 
resulta comprometida, ya que soy fun
cionario del instituto. El Directorio

Posición de la 
Federación 
Sindical 
Mundial

Ante el problema checoslovaco

||OY, 28 de. agosto de 1968, todo el 
Secretariado de la FSM ha podi

do, al fin reunirse por primera vez, en 
su sede, en Praga, desde el surgimien
to de la grave situación creada por 
la entrada en Checoslovaquia de las 
fuerzas armadas de los 5 países so
cialistas del Tratado de Varsovia. Los 
Secretarios de la FSM en las circuns
tancias que les han tenido alejados 
estos últimos días, han intercambia
do sus opiniones y posiciones recí
procas y se han informado del con
tenido de la carta del Consejo Cen
tral de los Sindicatos Checoslovacos 
del 2 2  de agosto y de la declaración 
oral hecha por el Secretario General 
de la FSM el 21 de agosto en Buda
pest, así como la carta redactada en 
común por el Secretario General y 
el Presidente de la FSM y entregada 
el 24 de agosto de 1968 al compañero 
Gaspar, Secretario General del Con
sejo Centrol de los Sindicatos Húnga
ros y miembro dél Comité Ejecutivo 
de la FSM, con el ruego de trasmitirla 
a las centrales nacionales de los otros 
cuatro países respectivos.

Tanto en la declaración como en 
la carta de los días 2 1  y 24 de agosto 
de 1968 se reprueba y lamenta la in
tervención militar de los 5 países del 
Tratado de Varsovia en el territorio 
de la República Checoslovaca.

Al comprobar que, dadas las excep
cionales circunstancias reinantes, la 
opinión pública no ha podido cono
cer estas iniciativas, el Secretariado! 
decide publicar la carta del 24 de 
agosto de 1968.

El Secretariado de la FSM, al apro
bar plenamente este carta, reprueba 
la intervención militar, que contra
dice todos los principios fundamen
tales que constituyen la esencia de 
la propia vida de la FSM que han 
sido libremente establecidos por to
das las centrales nacionales afiliadas 
a la FSM.

El Secretariado expresa su solida
ridad total a los trabajadores y al 
pueblo de la República Socialista Che
coslovaca y rinde homenaje a sü cal
ma y sangre fría. Al mismo tiempo, 
en interés de la unidad sindical y 
del internacionalismo proletario pre

está estudiando el problema y sin 
duda arribará a soluciones, eficaces. 
Aunque, en respuesta a algunos co
mentarios periodísticos de estos días 
me corresponde aclarar que los bene
ficios sociales que perciben los tra
bajadores (fundamentalmente los dos 
kilos de carne diarios), son parte in
tegrante del salario, y así lo disponen 
los laudos. Además, la incidencia de 
este factor, que se califica de impor
tante, repercute poco en el precio de 
la carne y . en las pérdidas del esta
blecimiento. El beneficio social repre
senta el 4.18% en el total de la ta
rifa del abasto, o sea $ 3.40 por kilo 
en el precio de $ 83.42 que se f ija

viene a los trabajadores de todo el 
mundo contra las aotuales especula
ciones y maniobras de aquellos que 
han tenido, sobre todo, buen cuidado 
en no condenar, ni ante9  ni ahora, 
la agresión de los imperialistas nor
teamericanos contra la libertad y la 
independencia del pueblo vietnamita.

El respeto de la soberanía y de la 
independencia nacional de cada país, 
la no ingerencia en los asuntos in
ternos, la voluntad de resolver los 
problemas internacionales en litigio 
por vía de negociación y sin recurrir 
a la fuerza y a la guerra, son reglas 
que adquieren sentido si tienen pleno 
valor universal.

Sobre estas bases puede lograrse 
una distensión internacional que fa
vorezca en gran medida el desarrollo 
de las relacionés unitarias entre los 
sindicatos y entre los pueblos; rela
ciones unitarias que, a su vez, con
tribuyen a incrementar el alivio de 
la tirantez internacional. El Secre
tariado de la FSM desea, vivamente 
la superación de las gravísimas re
percusiones causadas por la situación 
creada a raíz de la intervención en 
Checoslovaquia y, en este sentido se 
compromete concretamente a laborar 
para que los principios de la solida
ridad, de la amistad y de la coope
ración, que la FSM siempre ha defen
dido, triunfen una vez más y para 
que, sobre la base de su comunidad 
de intereses, se multipliquen las lu
chas y los éxitos de los trabajadores 
del mundo.

El Secretariado de la FSM asegura 
a los sindicatos checoslovacos que no 
escatimará esfuerzos para ayudar a 
los trabajadores y al pueblo de Che
coslovaquia a rehacer su vida normal 
y pacífica y a crear las mejores con
diciones para continuar la edificación 
del socialismo en este país, sin la 
presencia de los ejércitos extran
jeros.

El Secretariado de la FSM ha to
mado nota del comunicado aprobado 
en Moscú entre las delegaciones che
coslovaca y soviética.

El Secretariado de la FSM 
Praga, 28 de agosto de 1968.

a la carne limpia entregada en car
nicería, mientras que el ganado in
cide el 62.4%, o sea $ 50.80 en el 
precio de la tarifa. Además, rige para 
toda la industria frigorífica y no sólo 
para el Nacional.

Pero una reestructuración del Na
cional no puede hacerse de la noche 
a la mañana; requiere estudios, aná
lisis que llevan tiempo. El instituto 
es demasiado importante como para 
que se pretenda hacer tabla rasa con 
una cantidad de cosas, suprimir sec
ciones, despedir personal, etc. Si a 
eso se llega puede ser que la situa
ción se agrave en lugar de solucio
narse.

izquierda- pág, 1
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¿Transición pacífica del Socialismo alC

P O N  éste titulo, Sw eezy y  Huberm an, los dos gran- 
^  des teóricos m arxistas norteamericanos escribieron 

hace algunos años, un ensayo sobre el desarrollo del 
proceso socialista en Yugoslavia. E llos se preguntaban 
entonces si el proceso de liberalización de la economía 
que se estaba llevando a cabo en aquel país (sistem a de 
autoadm inistración de las em presas), no llevaría ine
vitablem ente al retorno del capitalism o. H o y  la pregun
ta puede ser form ulada con toda propiedad con respec
te  a Checoslovaquia y  dem ás países socialistas euro
peos. L a  principal acusación de los soviéticos al régi
m en checo y  que justificaría, dentro de la tesis del in
ternacionalism o proletario, su intervención armada, es 
de que la reform a económ ica planeada por O ta Sik 
“ tendía a llevar al país por el cam ino del capitalism o 
para hacerlo depender de las potencias im perialistas”  
(texto  de la A gencia T ass . V eam os si la acusación es 
procedente y  si la desviación señalada se lim ita a Che
coslovaquia.

Hace algunos años los estudiantes 
de los países socialistas observaron 
la entrada de un nuevo personaje en 
la escena política y con papel muy 
destacado: Líber man. Sus tesis eco
nómicas violentamente contrarias a 
la planificación centralizada (impe
rante durante el período de Stalin 
y sus sucesores inmediatos) fueron 
adoptadas oficialmente por Kosiguin 
y empezaron a ser aplicadas gradual
mente a la economía soviética. Esas 
tesis pueden ser resumidas de la si
guiente manera: descentralización
del planeamiento económico y con
siguiente mayor autonomía a las uni
dades productoras; retorno a la eco
nomía de- mercado y al sistema de 
la competencia; restablecimiento de 
la ganancia, bajo la forma de insen- 
tivos materiales a los trabajadores. 
Esta política provocó escándalo en
tre los marxistas de todo el mundo. 
Cuando todos esperaban que la 
URSS, después de medio siglo de so
cialismo, se encaminase definitiva
mente hacia el comunismo, se pro
dujo ese retroceso liberal. ¿Qué es
taría sucediendo tras los bastidores 
de la política soviética? ¿Sería posi
ble que el ciudadano soviético, lue
go de 50 año® de régimen, no com
partiera la causa del socialismo y 
exigiese para trabajar correctamen
te, crecientes insentivós materiales? 
¿Habrían los soviéticos fracasado en 
la parte fundamental de la Revolu
ción, aquella que busca crear un 
hombre nuevo, sin el cual todo el 
prooeso Revolucionarlo se deteriora 
y retrocede? ¿Habría sido, efectiva
mente, el ideal de la Revolución

Mundial, que costara millones de vi
das a los primtivos comunistas ru
sos, sustituido por la meta de alcan
zar el nivel de confort que el capi
talismo proporciona a los ciudadanos 
norteamericanos? Estas eran las pre
guntas que todos se hacían y que 
continúan haciéndose.

En principio debemos considerar 
que no existe una receta para el es
tablecimiento del régimen socialista, 
ni en el plano político ni en el eco
nómico. Marx y Engels fueron, indu
dablemente, los dos mayores analis
tas del sistema capitalista; nada di
jeron, sin embargo (ni podrian de
cir, bajo pena de caer en la ciencia 
ficción) sobre como gobernar un país 
bajo el régimen socialista. Lenln, de
saparecido prematuramente, p o c o  
contribuyó en este sentido; su po
lítica, a causa de las tremendas di
ficultades iniciales, fue contradicto
ria, yendo desde el radicalismo de los 
decretos expropiatorlos iniciales has
ta el liberalismo de la N.P.E. (Nue
va Política Económica). Fue Stalin 
quien tuvo que enfrentar los terri
bles problemas de la construcción 
pionera del socialismo en un país. La 
erradicación del capitalismo, la co
lectivización de la tierra, la centra
lización de la economía, lo® planes 
quina uenales, la estructura social y 
jurídica dei socialismo —con todo lo 
que podían tener de bueno y de ma
lo—  deben serles atribuidos. A pesar 
de todas las deformaciones, de los 
absurdos de violencia practicados, el 
camino establecido por Stalin fue 
capaz de transformar un pais semi
bárbaro en la segunda potencia de

la tierra. A pesar de todos los erro
res, el sistema funcionó porque era 
d  camino ruso, el camino adecuado 
a la realidad nacional del primer 
pais socialista. Por eso sorprende que 
publicaciones comunistas que se hi
cieron para conmemorar el 50V Ani
versario de la Revolución, ni siquie
ra lo mencionasen. Negar a Stalin es 
como negar 30 años de la historia 
rusa.

Entre las revoluciones triunfantes 
existe una tendencia irresistible pa
ra imponer su propio camino como 
el único camino para las revolucio
nes siguientes. Eso en lo referente al 
proceso de la toma del poder, asi co
mo también en lo relativo a la cons
trucción del nuevo sistema. En es
te aspecto, Lenln que dijera: “ No se 
debe dictar nada desde Moscú” , fue 
olvidado. Esta institucionalización de 
los métodos lleva necesariamente al 
fracaso, porque las condiciones ob
jetivas y subjetivas son diferente® de 
un pais a otro. Esto explica por qué 
el esquema económico stalinista (pre
visto para un pais atrasado como 
era Rusia en la época de la Revolu
ción) no funcionase en un pais eco
nómicamente desarrollado como era 
Checoslovaquia en el momento de su 
"revolución” . Y  también explica por 
qué 1 a liberalización de Llberman 
impuesta a Checoslovaquia produjo 
efectos tan fulminantes. Si, porque 
el sistema aplicado en Checoslova
quia es exactamente el mismo que 
funciona en la URSS. Otja Sik, de 
quien dice hoy la Agencia Tass: “ una 
de las figuras más odiosas entre las 
tuertas dcrcchIstas-rcvIsionIstaH que

cierra filas cota la contrarrevolución", 
no es sino un brillante y fiel discí
pulo de Llberman. Cualquier seme
janza entre las (expresiones de la 
Tass con referencia a los checos y 
de Sinjua relativo a los soviéticos, no 
es mera coincidencia).

Qué pasa, entonoes? ¿Por qué los 
rusos condenan ahora una política 
económica que ellos mismos adoptan * 
en lo interno y que, además, impu
sieran a los "países hermanos”? ¿Es
tará ocurriendo un cambio en la di
rección soviética? Algún grupo “pro 
chino” se habrá apoderado del po
der, dando un golpe entre bastido
res, al estilo del que destituyó a 
Krutchev?

Intentaremos responder, Asi como 
la receta stalinista, impuesta a los 
países satélites no funcionó a satis
facción, la receta del Dr. Llberman, 
también impuesta (a pesar del “de* 
lenda Stalin”, los  métodos conti
núan exactamente iguales), tuvo 
efectos diversos, justamente, porque 
las condiciones de los distintos orga
nismos sociales a los cuales fue apli
cada son diferentes. Fidel Castro, en 
uno de sus últimos discursos, dijo 
que las raíces del capitalismo deben 
ser extirpadas totalmente, bajo pe
na de que el sistema vuelva a deso- 
rollarae. Partiendo de esta imagen, 
diríamos que las tesis de Libeiman 
son un extraordinario abono (una 
fórmula altamente concentrada de 
NPK), que fue aplicada a todo el 
mundo socialista europeo, ocasionan
do el resurgimiento de la planta "ea- 
pitajjismto” . Como en la URSS las 
raíces capitalistas fueron arrancadas 
casi totalmente y ya hace medio si
glo atrás, los brotes están surgien
do en forma lenta y gradual. En Che- 'r 
coslovaquia, por el contrario, las raí
ces estaban perfectamente vivas, in
vernando. Si, nunoa habían sido ex
tirpadas. La burguesía checa no fue 
liquidada, ni expulsada del pais. Es
taba atenta, en acecho, pronta a re
surgir. Según todo lo indica, lo hiso, 
sin embrago, en forma muy preci
pitada, asustando a lo® propios ca
maradas soviéticos. “S e pasaron”, 
como dicen los rloplatenses. Fue tan 
rápido el resurgimiento "capitalista" 
que Checoslovaquia parecía estar a 
un paso de cambiar de campo, de 
abandonar el área soviética para in
tegrarse en la capitalista.

El problema asumía contorno® geo- 
políticos. En consecuencia salía de la 
esfera política pura para caer en la
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la intervención

política militar. I/>s militares sovié
ticos, según todo lo indica, tan sus
ceptibles a  la geopolítica como sus 
colegas yanquis, pasaron al primer 
plano. No hay que olvidar que los 
políticos soviéticos habían llegado po
cos días antes a un acuerdo (Bra- 
tislava) con sus colegas checos. Las 
criticas se hicieron día a día más 
violentas; insultos, anatemas y final
mente la invasión, a pesar del cuan
tioso costo político que la misma re
presentaba. Los militares soviéticos 
liquidaron en 24 horas la imagen 
simpática que a los políticos les ha
bía costado 1 0  años crear.

¿Estaría Checoslovaquia realmente 
sufriendo un proceso de infiltración 
imeprialista, como dicen los camara
das soviéticos, o acaso esas acusa
ciones no pasan de ser un pretexto 
para la brutal intervención? Parece 
que no hay dudas dé que esta infil
trac ió n  se producía con un dinamis
mo bastante apreciable. Veamos el 
testimonio de Clyde H. Farnworth, 
del New York Times: “ ...Antes que 
los rusos llegaran, centenares de 
-hombres de negoc.os occidentales es
taban en Praga para estudiar la for
ma de crear mércanos, a ejemplo de 
lo  que se estaba haciendo en Yu
goslavia. Restaurantes, como el Ho
tel Alerón, estuvieron todas las no
ches colmados de alemanes, ingleses, 
franceses y americanos, que habla
ban de negocios con representantes 
de los ministerios locales y de los 
trntst estatales. . .  el principal gru
po británico estaba en vías de ha- 
cer una gran inversión en Checos
lovaquia; la Pan American Wored 
Airways yu había conseguido un 
empréstito para la construcción de 
un nuevo h o te l...”

Sucede, sin embargo, que los so
viéticos (así como en el caso de las 
reformas impi^ astas por ellos mis
mos) no tenían autoridad moral pa
ra condenar a los checos por estas 
tentativas de atraer capitales extran
jeros. A este respecto, los rusos es
tán bastante más adelantados. Ya 
salieron del terreno de las tentativas. 
Las inversiones de capitales extran
jeros eri la URSS son un hecho. Bas
ta citar los ejemplos de la Fiat y la 
Renault, que fabricarán 600.000 au
tomóviles por año para satisfacer el 
ansia de confort de los ciudadanos 
soviéticos. Dentro de poco tiempo, los 
obreros rusos estarán produciendo 
plus valla para los monopolios in
ternacionales, igual que los traba
jadores del tercer mundo. Merecen 
citarse, además, los acuerdos que se 
llevan a cabo con los japoneses para 
la explotación conjunta de los re
cursos naturales —maderas, minera
les y energía eléctrica— de Siberia, 
que recuerdan la internacionalización 
de Amazonia, que intentan hacer los 
yanquis ante la resistencia, aún de 
parte de un gobierno entreguista co
mo el de Costa e Silva.

A nuestro entender, la única acti
tud digna, que estaría a la altura de 
los ideales del socialismo, que podría 
haber tomado la Unión Soviética al 
constatan el grado de deterioro a que 
había alcanzado el régimen checo, 
sería la siguiente: reunir a los go
bernantes de los demás países so
cialistas y hacer una autocrítica so
bre la política económica que ella 
Mopúra o impusiera a los demáe

países, y demostrar, señalando el 
ejemplo checo, que esa política lle
va, con mayor o menor rapidez, ál 
capitalismo; entonces anunciar su 
propósito de cambiar toda la políti
ca económica (para dar más peso al 
argumento y un tinte stalinista a la 
solución, podrían también anunciar 
que el camarada Liberman, “ esa fi
gura odiosa” ya está en Siberia) y 
pedir a los demás que hicieran lo 
mismo. Solo entonces tendrían auto
ridad moral para hacerlo. Sin em
bargo, lo de la autocrítica se con
sidera cosa del pasado, y sin ningún 
valor. La invasión fue considerada 
una solución mucho más eficaz y rá
pida. Y con una rapidez y eficacia 
comparable a la de los nazis en el 
pasado, se consumó...

La tesis de la coexistencia pacífica 
con el imperialismo, aaoptaua hace 
tantos anos por ios teónuos y gober
nantes soviéticos y por los Faitidos 
Comunistas tieies a Moscú, sufrió un 
duro goipe. La transición pacifica ael 
capitalismo al socialismo, en reali
dad. no ocurre. No se ha registrado 
un solo caso para corroborar la te
sis. La maquina imperialista está 
siempre vigilante, pronta a interve
nir cuando sea necesario. Lo que es
tá ocurriendo es exactamente 1 0  con
trario a lo previsto por los teóricos 
revisionistas. La transición que se es
tá llevando a cabo pacificando, es en 
sentido contrario: del socialismo al 
capitalismo. Yugoslavia encabeza el 
proceso. Checoslovaquia y Rumania 
la acompañan a coita distancia. En 
el caso checo, el proceso fue inte
rrumpido en forma violenta, dejando 
de ser pacifico. Si los checos quieren 
volver al capitalismo, tendrán que 
luchar. Del mismo modo que los pue
blos sometidos al yugo del imperia
lismo, si quieren liberarse y llegar al 
socialismo. Después de Yalta —el 
moderno tratado de Tordesillas— no 
habrá ningún cambio piacificio del 
status mundial. Los dos grandes no 
lo permitirán. Los EE.UU. continua
rán interviniendo en todos los “viet- 
nams” que surjan en el tercer mun
do, y ahora “justificados” por la ac
ción soviética. Por su parte la URSS 
continuará interviniendo siempre que 
sea necesario para impedir cualquier 
modificación del “status quo”. Es el 
“Izvesüa” , órgano oficial del gobier
no soviético, quien lo dice: “La si
tuación imperante en Europa es la 
que se creó como resultadio de la 
Segunda Guerra Mundial. . .  la situa
ción imperante en Europa es de 
fronteras erigidas con realismo en
tre ei socialismo y el capitalismo en 
el continente. . .  nadie podrá jamás 
arrancar un solo eslabón de la ca
dena de estados socialistas. Que los 
amantes de los argumentos sobre 
modificaciones del “statu quo” eu
ropeo le recuerden bien”.

Es lícito hacer conjeturas sobre lo 
que pasará cuando la propia URSS 
alcance un grado de deterioro equi
valente al de Checoslovaquia. ¿In
tervendrán los militares soviéticos? 
¿Mandarán a Liberman, Kosiguin y 
Breznev a pasar una “vacaciones" 
en Siberia? ¿Comprenderán que “re
volución interrumpida es el comien
zo de la contrarrevolución” ? ¿O acaso 
su “puritanismo’ ’es solamente para uso externo? Veremos, el futuro lo

en Checoslovaquia1

I A Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, ante la in
tervención de las fuerzas militares de la Unión soviética, Hungría, 

Bulgaria, Polonia y República Democrática Alemana en la República 
Socialista de Checoslovaquia,

CONSIDERANDO:
1 ) que este hecho, sus camas y consecuencias deben ser analizados 

con el objetivo de determinar los elementos positivos y negativos que 
tienen para ei avance de la construcción del socialismo en el munao.

2 ) que la crisis checoslovaca, generadora de la intervención, es 
consecuencia de hechos que se vienen sucediendo desde la instauración 
del poder socialista en 1948.

3) que durante estos 20 años, el dogmatismo y burocratismo del
partido gobernante eliminaron la posibilidad de participación activa del 
pueblo en las decisiones. Estas fueron impuestas en forma autoritaria, 
impidiéndose así la integral formación ideológica revolucionaria del pue
blo checo. '  , ,

4) que el nuevo equipo de gobierno encabezado por Dubcek adoptó 
reformas económicas notoriamente peligrosas para el avance del socia
lismo, aun cuando debe reconocerse que, en otro plano, la eliminac.ón 
de algunos excesos del régimen anterior constituye un aspecto positivo.

5) que sin embargo, estos problemas no son exclusivos de Checos
lovaquia, riño que están planteados, de una u otra forma, en ei resto 
de los paises socialistas ue Europa Oriental .

6 ) que la intervención armada para conservar a un país dentro 
de la zona de influencia de un Estaco poderoso es una forma tiplea 
del imperialismo yanqui y del capitalismo como sistema económico; nunca 
debe serlo de los paises socialistas.

7) que la lucha revolucionaria de los paises del tercer mundo con
tra el imperialismo, generadora del enfrentamiento fundamental de 
nuestra época, se ve perjudicada por esta intervención, porque ella da 
argumentos al imperialismo para justificar sus crímenes y porque hace 
aparecer la imagen de la libertad como opuesta al socialismo.

Y CONSIDERANDO ADEMAS:
la campaña confusionista desarrollada por los sectores más regre

sivos de nuestro país en torno a este problema,
DECLARA:
1 ) que el sagrado principio de la libertad, lejos de ser opuesto al 

socialismo, encuentra en él la forma superior de expresión.
2 ) su más firme y probada decisión de defender en todo momento 

la autodeterminación y el derecho de cada pueblo a elegir el camino que 
considere más apto para la construcción del socialismo.

3) su convicción de que el único camino para canalizar las lógicas 
divergencias existentes dentro del campo socialista es la lucha ideoló
gica abierta a todos los niveles y la demostración, con la práctica en 
cada país, de la efectividad de cada orientación.

4) que sólo por la vía de la más amplia, permanente y activa par
ticipación en la discusión de los problemas de la sociedad, los pueblos 
llegan a desarrollar plenamente su conciencia socialista, solidaria con 
la lucha de los demás pueblos del mundo y comprometida en la lucha 
sin cuartel por la erradicación definitiva del imperialismo.

5) que la construcción del socialismo, por lo tanto, no podrá ser 
jamás impuesta por el poder de los ejércitos, sin la participación activa 
de la clase obrera y el pueblo en ese proceso.

Y RESUELVE:
1) CONDENAR LA INTERVENCION DE LAS TROPAS DEL PACTO 

DE VARSOVIA EN LA REPUBLICA SOCIALISTA DE CHECOSLOVA
QUIA.

2) Repudiar la campaña confusionista organizada por nuestra pren
sa “grande” que utiliza el problema checo para aparecer defendiendo 
principios que niega en todas sus actitudes diarias, ya sea defendiendo 
crímenes imperialistas —caso de Vlet Nam, Santo Domingo, Congo, y 
tantos otros— como apoyando en nuestro país el cercenamiento de los 
derechos y libertades del pueblo, impuesto por un gobierno que defiende 
los intereses de una minoría de explotadores.

3) Expresar su satisfacción por la amplia y fecunda discusión que 
tuvo el problema checoslovaco en las nutridas asambleas de todos los 
centros estudiantiles, aun a costa de producir demoras en el pronun
ciamiento, que fueron utilizadas con la tradicional deshonestidad por 
los sectores más regresivos de nuestro país, interesados en crear confu
sión sobre nuestras posiciones.

Montevideo, 6  de setiembre de 1968.



CL 9 de setiembre de 1948, nació la 
S  República Popular de Corea. Una 
larga lucha guerrillera contra el im
perialismo japonés encabezada por 
un gran líder del movimiento socia
lista internacional, el compañero 
Kim H Sung, probó que el camino 
hacia la conquista del poder piara el 
pueblo es la lucha armada.

Dos años después, el'nuevo estado 
social sta sufre la agresión norteame
ricana Miles de soldados y todas las 
armas modernas fueron impotentes 
frente al pueblo coreano que, a pe
sar de la división artificiosa del país 
y de una camarilla traidora de la 
parte sureña, dio un hermoso ejem
plo de heroicidad parangóname al 
que están dando hoy los vietnamitas.

Expulsados los imperialistas de la 
parte norte, el régimen socialista al 
empuje de un auténtico Partido y su 
líder Kim I  sung, se consapa al 
impetuoso desarrollo económico-so
cial, logrando en pocos años avan
ces no sólo en el plano material y 
del bienestar del pueblo, sino en la . 
forja del hombre nuevo.

Corea, al igual que Cuba y Viet- 
nam, es ejemplo de un auténtico so
cialismo humanista, que impulsa el 
•desarrollo económico-social junto con 
el 'de la concienc’a revolucionaria de 
su pueblo. Más aun; basa el desarro
llo material en el esfuerzo de un pue
blo movido por estímulos morales, 
forjándose un hombre nuevo, supe
rior, el hombre socialista de los nue
vos tiempos.

Como homenaje al XX Aniversa
rio de este piáis socialista —de linea 
internaconal indeenpdiente y ejem
plar concepción del socialismo— pu
blicamos el siguiente enfoque del pe
riodista Wilfred Burchett;

“FECUNDO HUERTO DE LA 
ABUNDANCIA

Corea del Norte ha a-do transfor
mada en un próspero país de notable 
belleza, en ese “fecundo huerto de la 
abundancia” que, según las imagina^ 
tivas palabras del general Chistiakov, 
comandante de las fuerzas de libera
ción soviéticas en agosto de Í945, sur
giría ahora que el pueblo coreano te
nía su p: opio destino en sus manos. 
Después de haber defendido, unos 
años después, en una guerra de de
vastación sin precedentes, lo que ha
bía sido liberado, no sólo las montad- 
ñas negras por el napalm volvieron 
a ser rápidamente verdes,. sino que 
la natura'eza misma ha sido trans
formada. Se ha regularizado y recti
ficado el curso de los ríos; se han 
formado terrazas llenas de fértil tie
rra en áridas pendientes rocosas Se 
han plantado millones de árbo'es: 
frutales en tierras y laderas dema
siado pobres para el cultivo de ce
reales; de flores en tierras demasiado 
pobres para frute les, y simplemente 
arboles en cualnu'er claro que hu
biera. Corea es un país de campesinos 
amantes de la -natmaleza. Los po
blados están rodeados por completo 
de verdor; en las ciudades, la mitad 
de su área, cuando menos, se dedica 
a parques y .iard'nes. Ambas márge
nes del río Taedong, en Pyongyang, 
han sido transformadas en m^teco"- 

, nes bordeados de árboles,, con césped 
y canteros de flores; el mismo viejo 
y serpenteante río, donde yacen los 
restos del “General Sherman”. ha sido 
enderezado, y cuando yo estaba allí 
se le ahondaba para lograr una an
cha e impresionante extensión de 
agua, salvada por tres nuevos puentes 
y nena de embarcaciones; para recreo 
dominguero.

Parado uno en la ribera oriental y 
mirando a través del agua, desde el 
oeuo teatro nuevo de estilo clásico 
en el limite sur de la ciudad, hasta 
ia casi terminada torre de televisión 
que marca el límite norte, Pyongyang 
ofrece un armonioso contorno de edi- - 
iicios modernos y clásicos sobre él-- 
verdor de los taludes

que uno vaya,'ya en la capital ya fuera de ella
|  cr-cim ientofl

de v ita lid a d  O S  bellamente ue vitalidad. En la capital se anresn-
trotérmiMÍnaClÓn de una Planfca elec- 
S r f S i l f e  echan É ¡  cimientos
TTnivemirtart V- nv;y° rascacielos a la universidad Kim n Sung- fuém
amnlSSól 86 e£tá ^ciendo obras de mpliaclón, que en algunos casos equi-

XX
ANIVERSARIO
DE COREA  
SOCIALISTA

valen al doble de la capacidad actual, 
en todas las íau.icas que viSnfe; se 
añaden líneas aereas de energía para 
electrificar secciones ferroviarias; 
smgen nuevas viviendas en las al-' 
deas ai hacerse cargo el Estado de 
la construcción de casas para los cam" 
pesinos, demoliendo las de adobe de 
hace trece años en favor de sólidas 
esciuoiuras de ladrillo;- a lo largo de 
las carreteras, grupos de topógrafos - 
trabajan en el enderezamiento de ca
minos y ríos y. en la mejora de los 
sistemas de regadío. Pese a todo lo 
ya hecho, el país semeja aún una 
colmena de actividad constructiva. 
Todo el mundo trabaja, pero cuando 
uno indaga un poquito más, todo el 
mundo parece estar estudiando tam
bién; los campesinos, para mejorar 
sus conocimientos técnicos y su con
ciencia de la nueva clase en que se 
les está transformando; los obreros, 
para especializarse; los especialistas, 
para hacerse ingenieros; los niños, 
para convertirse en herederos dignos, 
de todo lo ganado mediante el sacri
ficio de sus antepasados, ganancias 
que fueron destruidas y vueltas a 
construir por sus padres y hermanos 
mayores.

Una cosa que el visitante observa; 
es que todo ei que trabaja, trabaja, 
ccn gran intensidod —yo he visto mu
jeres sembrando posturas de arroz ém 
muchos países de Asia, pero nunca, 
con la rapidez que en la Corea de; 
hoy—, pero cuando el pueblo no tra
baja, se ve descansando y .de.buen; 
humor. Yo lo observé en calles y en; 
tiendas, en las paradas de los ómni
bus o haciendo cola frente a los tea
tros o los cines. La actitud del puebloi 
se ve cuando es presionado un poco 
más de lo usual. Pero en el rostro de; 
losi coreanos no se observa tensión en; 
absoluto; hay sólo intercambios jo
cosos cuando un policía de tránsito) 
pita a alguien que cruza una inter
sección sin atender a las luces. En 
las caras de los niños que salen de 
las escuelas o de los obreros1 que van 
en ómnibus a pasar" el fin de semana 
ayudando ai trasplante del arroz, se 
ven sonrisas y el claro entrecejo de 
los que carecen de preocupaciones.

La cara de la gente, en fábricas, 
granjas y calles es un índice más im
portante que las columnas de esta
dísticas y porcentajes. Chosen, "país- 
de la mañana apacible”, como los- 
coreanos llaman a Su tierra, es, en. 
su mitad norte, un país alegre, de ■ 
personas bien alimentadas y bien ves- • 
tidas. sin necesidad de estudios do
cumentales, sin una sola entrevista, 
o conversación, sino sólo con un par 
de ojos atentos, ningún visitante ob
jetivo puede llegar a otra conclusión, 
que ésa. Tratándose de Asia, esto es; 
casi un milagro; tratándose de un; 
país asiático totalmente destruido ha
ce 14 años, es. un milagro cabal.

Los artículos industriales de uso1 
común —todos "hechos en Corea”_-

p á g .  1Q-

son caros en relación con los sala
rios; pero los artículos básicos, desde 
el arroz a los alquileres, son ridicu
lamente baratos, y'cuando el gobierno 
del Norte dice que a sus ciudadanos 
no les preocupan la vivienda, la, co
mida, la ropa, la asistencia médica, 
la educación y la vejez, dice verdad. 
Si los precios de los artículos indus
triales son altos todavía, la razón es 
que el Estado ha asumido una gran 
responsabilidad financiera para cui
dar de las necesidades esenciales de 
la vida y que estén a disposición de 
todos a un costo mínimo. Los esti
mados del presupuesto dé 1967 -1968 
suponen que sólo un dos por ciento 
de los ingresos procederá del impues
to a las entradas —el 28 por ciento 
hace diez años— ; el resto se obten
drá de las utilidades de la industria 
y del comercio estatales. Las contri
buciones, derogadas en cuanto a los 
campesinos en 1967, serán suprimidas 
también en cuanto a obreros y em
pleados en 1968. Todas las viviendas 
y servicios urbanos, electricidad, gas 
y. agua, los suministra el Estado, re
sarciéndose sólo en parte de lo que 
cuestan con los alquileres. En el caso 
de la vivenda, el Estado sufraga el 
89% del costo; la electricidad y el 
combustible se sumanistran a mitad 
de costo, y hasta el arroz, en canti
dad que varía conforme al número de 
miembros del núcleo familiar, se ven
de al 13% de su precio en el mercado 
libre. Las primeras necesidades como 
el alquiler, el arroz, el combustible, 
•el agua y la luz representan en con
junto alrededor del 1 0 % de los in
gresos de la familia* media. Desde 
1967, el Estado se está haciendo cargo 
también de la construcción de vivien
das en el campo, pagando los cam
pesinos sólo el 1 1 % del costo en for
ma gradual.

Los niños no constituyen virtual- 
rmente carga alguna para las fami
lias. Las madres disponen de 77 días 
de licencia pagada durante el período 
del alumbramiento; los servicios de 
crianza y jardines infantiles son gra- 
tuitos, así como también la educación 
y  la asistencia médica, una vez que 
empiezan a asistir a la escuela los 
niños reciben gratis un uniforme de 
invierno y otro de verano cada año 
La matrícula escolar, desde la pri
maria hasta la universidad, es gra
tuita, pagándose estipendios a los que 
dedican todo su tiempo al estudio en 
los más altos centros de enseñanza

.En abril de 1967, se int^du?? ei 
nuevo sistema docente obligatorio de 
nueve anos, bajo el cual todos los n i 
nos, de la ciudad o  del campo, estu- 
diarán nueve años, de los cuales los 
últimos dos se cursarán en una es
cuela técnica. La modificación del 
anterior sistema universal de siete 
años se hizo añadiendo dos años d i 
enseñanza^ tecnológica a los tres de 

•escuela intermedia que ya existían v
aumentando de tatog §

«os de edad para terminar la escue-, 
an0¿5 ;f  se puede ingresar de tres mo- 
-H o y -U n iv e rs id a d e s  y otros altos 

c K e  d í S i » :  después de dos año» 
locuela preuniversitaria a conti

nuación de ios nueve básicos de en- 
S a  elemental; después de tres 
o cuatro años en las escuelas técnicas 
anexas a todas las fábricas grandes 
o en los centros de enseñanza de los 
condados si se trata de campesinos; 
después de dos años en una escuela 
vocacional, más un curso preuniversi
tario de un año. (Bajo los japoneses 
no había una sola universidad en 
Corea del Norte; hoy se cuentan 98 
centros de educación superior que 
han graduado 170.000 ingenieros y 
técnicos desde la liberación y a unos
19.000 médicos y asistentes —estos 

• últimos con dos años de estudios mé
dicos, o sea, 19 por cada 10.000 habi
tantes. . ,Los servicios docentes han progre
sado al mismo asombroso paso de la 
edificación económica. En 1956 se tu
vo por un gran progreso la introduc
ción de los cuatro años obligatorios 
de enseñanza primaria y la adición, 
en 1958, de los tres años obligatorios 
de escuieia intermedia. En 1989 se 
abolieron los derechos de matrícula, 
y en setiembre de 1961 se anunció la 
meta de la educación técnica general 
de nueve años para el último año del 
plan septenal. A causa de las néce- 
sidades de defensa, el cumplimiento 
de las metas de producción de dicho 
plan se extendió a diez años en vez 
de a siete, pero es característico que 
la meta educacional se mantuviera. 
Se consideró que ésta era la más 
importante inversión perspectiva.

Un fascinador aspecto de esta de
voción a la enseñanza, y también una 
manifestación del sentimiento patrió
tico, es que se financia la educación 
de ios hijos de unos 600.000 coreanos 
residentes en el Japón. El presupues
to de Corea del Norte para 1967 - 6 8 , 
por ejemplo, asigna más de 800 mi
llones en moneda del Japón —unos 
3,5 millones de dólares de EE.UU.— 
al pago de estudios a jóvenes corea
nos residentes en el Japón, y en los 
últimos años se ha remitido para este 
fin el equivalente de más- de 2 2  mi
llones de dólares de EE. UU. —cinco 

' mil millones de yenes japoneses—, 
sin garantid posible de que los be
neficiarios vayan a retomar a Corea 
—y mucho menos al Norte— a retri-' 
büir con el conocimiento adquirido 
esta originalísima forma de inversión. 
(En realidad, en años recientes, cer
ca de 90.000 coreanos han regresado 
a Corea del Norte desde el Japón, 
siendo casi todos ellos de proceden
cia sudcoreana. Desde la firma del 
tratado Japón-R .C ., el acuerdo en 
virtud dél cual se efectuaba esta re
patriación ha sido unilateralmente 
denunciado por el gobierno japonés: 
Era demasiado embarazoso para el 
régimen de Seúl que los coreanos de
seosos de repatriarse optaran unáni
memente por el Norte.

El año 1967 es aquel en que la eco
nomía coreana va a ascender de nue
vo, después del período intermedio en 
que grandes sumas destinadas a la 
expansión industrial se aplicaron a 
las necesidades de la defensa. Por 
cierto, en vista de los nuevos torvos 
designios de EEUU.-R.C. con rela
ción al Norte, algunos han preguntado 
si valía la pena seguir adelante con 
el ascenso económico y sí no era me
jor consagrarse a la defensa solamen
te. Kim H Sung repudió ese senti
miento en la parte de su Informe del 
5 de octubre de 1966, que dedicó a los 
problemas económicos. Refiriéndose 
al^riuevo peligro de guerra, dijo:

“Si descuidamos la reconstrucción 
económica esencial por temor a la 
guerra y a la resultante devastación, 
será imposible aumentar el poderío 
del país y mejorar los niveles de vida 
del pueblo... El peligro de guerra 
engendrado por los imperialistas y 
hasta las guerras de agresión p or . 
ellos desatadas, pueden demorar, muy 
posiblemente, o interrumpir tempo
ralmente nuestra construcción eco
nómica; pero jamás podrán frenar 
nuestro avance hacia el socialismo y 
el comunismo. . .  Nuestra experiencia 
enseña que, si la guerra estallara y 
causara gran destrucción, siempre 
podríamos reconstruir una nueva vida 

(pasa a pág. 1 1 )
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COREA: el fecundo 
huerto de la abundancia

(viene de pág. 1 0 )
mientras contemos con el partido, el 
gobierno, el pueblo y el territorio. . .

"En la presenté situación debemos 
continuar levantando nuestra econo
mía socialista y, al mismo tiempo, 
proseguir con más energía la cons
trucción de nuestras defensas. Debe
mos hacer inexpugnables nuestras 
defensas y tener todo listo, de ma
nera que podamos repeler cualquier 
ataque por sorpresa del enemigo en 
cualquier momento. Bien es verdad 
que esto requerirá la asignación de 
mucha fuerza de trabajo y de mate
riales a la defensa nacional y que 
Inevitablemente demorará, hasta cier
to punto, el desarrollo económico de 
nuestro país. Pero hemos de dedicai 
más esfuerzos al fortalecimiento de 
nuestro poder defensivo... aunque 
esto requiera algún reajuste del rit
mo del desarrollo económ ico...”

El presupuesto de 1967 reflejó esta 
doble tarea. Se asignó a la defensa 
un excepcional —para tiempos de 
paz— 30%, el equivalente de casi 480 
millones de dólares de EE. UU. en 
contraste con un 2 %, aproximadamen
te, en 1963. (Sólo en el período de la 
guerra de 1950 - 53 requirió la defensa 
alrededor dél 30% de los gastos pre
supuéstales. Pero, desde esos años, el 
producto total ha aumentado muchas 
veces.) Incluso con esta gran porción 
de los fondos invertibles, se está em
pleando hoy en bienes de producción 
26.8% más que en el año anterior, es
perándose que el aporte de las em
presas estatales aumente en cosa de 
un 8%, y los egresos en alrededor 
del 1 1%. esto último como resultado 
del excelente superávit de 40 millones 
de dólares en el año económico de 
1966-67.

Entre las obras previstas, estaba la 
ampliación de la siderúrgica Kim 
Cha'k, para añadir una capacidad 
anual de un millón de toneladas de 
acero y la misma cantidad de lami
nados, con lo que se doblaría casi la 
actual producción de acero laminado. 
Se contaba con aumentar en 80% 
las Inversiones en la industria me
cánica; en 50% la producción de ca

miones; en 60% la de excavadoras; 
en 1 0 % la de tractores y en 80% la 
de varios tipos de buques, incluyendo 
barcos refrigeradores de 3.500 tone
ladas para la flota pesquera. La nue
va ampliación de la capacidad textil 
añadirá 150.00o husos y se esperaba 
completar durante el año, 30 millo
nes de metros más de tejidos de lana. 
En cuanto a la defensa, el ministró 
de Hacienda Han Sang Du, al pre
sentar el presupuesto, dijo:

“Habrá un grah aumento de la 
producción de diversos materiales ne
cesarios para armar poderosamente 
al ejército popular con todo lo ne
cesario en cuanto a equipo militar 
moderno y también para armar a to
do el pueblo, así como para convertir 
a todo el país en una fortaleza inex
pugnable. Los planes para construir 
nuevas fábricas de máquinas - herra
mientas de precisión y ampliar las 
existentes, se proseguirán con toda 
energía ..." A la investigación cien
tífica se le concedió asimismo un 2 0 % 
de aumento sobre el año anterior.

El "fecundo huerto de la abundan
cia” fructificará de modo inimagina
ble cuando empiecen a realizarse las 
metas del plan septenar. La produc
ción de arroz tiene una meta de 6  
a 7 millones de toneladas, habiendo 
dicho Kim n  Sung a los proyectistas 
que, considerando la benignidad del 
clima y la fertilidad del suelo de Co
rea, la tierra debería medirse “por 
metros cúbicos en vez de medirse por 
metros cuadrados” , que la producción 
de abonos químicos debe llevarse a 
más de 1,5 millones de toneladas y 
el inventario de tractores cuadrupli
carse. (Hasta la producción de 5 mi
llones de toneladas de arroz en los 
últimos años es un resultado asom
broso, especialmente cuando se com
para con la de Corea del Sur, el gra
nero del país, que en otro tiempo 
compensaba al- deficitario Norte, co
mo en Viet Nam. Pero ¿qué pasa 
con la agricultura cuando los norte
americanos se apoderan de un país? 
La producción de arroz en el Sur, 
que promedió 5,4 millones de tone
ladas anuales en el período de 1936-

Dos nuevos libros de Vietnam
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Declaración del Plenario de Fray Bentos

Contra la
Reglamentación Sindical

■TL PLENARIO OBRERO POPULAR 
Y ESTUDIANTIL DE FRAY 

BENTOS, organismo representativo 
de la mayoría ae los trabajadores y 
estudiantes locales, frente al proyec
to ae Ley denominado ue “Producti
vidad, Precios e Ingresos”, por su in
termedio, se dirige a ese Alto Cuerpo, 
expresando:

17) Que rechaza de plano el men
cionado proyecto, por regresivo y 
atentatorio contra todas las conquis
tas que, a través deaños delucha, han 
obtenido los trabajadores organiza
dos de nuestro país, y  porque el mis
mo significa un retroceso notorio en 
materia de legislación laboral

2?) Queademás de lo expresado 
anteriormene, el referido proyecto 
significa reglamentar la actividad 
sindical, violando claros preceptos 
constitucionales como el derecho de 
huelga, legaliza el lock-out patronal 
y fomenta elamarillismo entre los 
trabajadores, todo lo cual son argu
mentos más que valederos, para con
denar y repudiar un proyecto como 
el que está a consideración.

37) Que la aguda crisis que sopor
ta la República, de la cual los tra
bajadores no somos culpables, sino 
los que realmente lá padecen, exige 
auténticas soluciones de fondo como 
las que se expresan en la plataforma

de la Convención Nacional de Traba
jadores, que apoyamos calurosamen
te las que por cierto no venuran co
mo expresa el Qobierno, por vías de 
est|e proyecto, que solio significara 
mayores privilegios para los Denun
cíanos de la cusís, a costa ue un 
sufrimiento aún mayor ue todo ei 
pueblo trabajador.

Por todo lo expuesto, solicitamos el 
archivo inmediato uel proyecto de 
“Productividad, Precios e ingresos’ ,p 
en la seguridad de que con eUo se 
habrá interpretado el sentir ae los 
trabajadores y el pueblo de nuestro 
País.

Reafirman este pedido, las organi
zaciones gremiales que más abajo se 
mencionan, integramente toaas enas 
del Plenario oe Fray Bentos.
fin-

Unión Obrera Río Negro — Unión 
Obrera Portuaria — Agrupación 
U.T.E, — Sindicato Unico de la Su
ministración de Puertos (S.U.a .N.±\) 
— Asociación de Bancarios del Uru
guay — Centro de Cannoneros Fray 
Bentos — Asociación de Funciona
rios de Ganadería — Asociación ue 
Funcionarios de Salud Publica —  
Federación Uruguaya de Empleados 
del Comercio y la Industria — 
S.U.N.C.A. — Asoc. Emp. Caja uomp. 
67 22 — Asociación ae Estudiantes 
del Liceo de Roí Negro.

1940 anterior a la guerra, cayó a un 
W promedio ue 4,7 inmunes oe toneia- 
*• cías eii el ue ruór-oo. toa el iNorte 
' aumentó a más ael aooie en ese mis

mo pénudo y se uauaja para tripli
caría. an vez de ra exportadora que 
en ouo tiempo fue, corea ael r>ur, 
con mas ae z5 marones de naDitan- 
tes, se na convertiuo en importadora 
anual ae mas de iuu.uuü toneladas, lo 
mismo que viee Nam aei Sur. rero, 
al menos, en Viet Nam, ios norteame
ricanos pueden ecuar la cüipa a la 
guerra. Las dos principares razones de 
la menor producción de Corea ael 
Sur son: la incautación ae tierras, 
decenas de miles ae hectáreas, para 
propósitos militares y el hecno de no 
haDerse llevado a cabo la reforma 
agraria. El 73% ae las familias cam
pesinas de Corea dei Sur, cultivan 
menos de una hectárea oe suero con 
api eos primitivos que apenas arañan 
la tierra y pagan a los terratenientes 
hasta el 60% de sus cosechas.)

La producción de acero tiene una 
meta ae 2,5 millones ae toneiaaas; 
la de carbón mineral, de 23 a 25 mi
llones. La capacidad eléctrica ha de 
alcanzar de 3,3 millones a 3,5 millo
nes de kilovatios; la producción de 
cemento, de 4 a 4,5 millones de tone
ladas. La ¡producción de fibras artifi
ciales se fija en 80 a 1 0 0 . 0 0 0  tonela
das y la de resinas sintétioas para 
plásticos en 60 a 70.000 toneladas. 
Todas estas metas duplican, triplican 
o más las cifras de producción ac
tuales, pero aun antes de ser cum
plidas, corea del Norte superará al 
Japón en producción per cápita de los 
principales rubros de la industria pe
sada y de la agricultura, a los pre
sentes porcentajes de expansión de 
ambos países. En producción per cá
pita, Corea del Norte será, fácilmente, 
la primera nación de Asia. Las fábri
cas que han de alcanzar tales cifras 
de producción están siendo construi
das o ampliadas en la actualidad.

En el campo de la educación su
perior, el plan fija la meta de
180.000 Ingenieros y especialistas y 
de 460.000 técnic'os diplomados en 
Institutos tecnológicos secundarios. 
La industria avanzará a campos tales 
como la electrónica de alta frecuen
cia, la aplicación de la energía nu
clear a ciertas ramas y a un alto gra

do de automatización, sobre la base 
ae la piopia mas nía electrónica ü¿i 
país.

jet plan requiere también la cons
trucción de 600. QuO apari,amcilicio en 
las aieas urbanas —en su mayo.ia 
ya terminados— y de 60u.0ü0 caoaS 
para campesinos cooperaiiva>nu>, las 
cuales —como vi— están siciiuo cons
truidas en todo elpais. ¡ i . 2 cu.uu0  vi
viendas para, cuando muiuo, cinco 
millones ae jpéisonas, coniom e su ta
maño medio de la familia coreana! 
Quiere aecir que la mitad de la po
blación vive, o  vivirá pionío, en ho
gares levantados desde 1061.

Al emprender el regreso a casa, a 
lo largo de la avenida ae hoiin.&óu 
que conduce al aeropuerto de Fjcng- 
yang con sus centelleantes edlnc.us, 
percibiendo el intenso aroma de íás 
flores de acacia, admirando una tez 
mas las pulcras alueas grises y man
cas y los Dien cuidados y verdes arro
zales densamente plantados, no pude 
menos que pensar en la aaverienma 
de Kim II Sung'sobre que toao puede 
ser destruido ae nuevo en cualquier 
momento. Pensé' en la soluc.óu uel 
general Curtiss Le Al ay, ex jeie del 
Comando Estratégico del Aire de Es
taños Unidos, para Vietnam: “De
volvámoslos a la edad de piedra con 
bombardeos”, y comprendí cuánta 
razón tenía el primer ministro Kim 
al preparar al país, organizativa y 
sicológicamente, para nuevas des
trucciones. Pero también pensé en lo 
equivocado que estaba LeMay, el 
“Asesino”, como lo llamábamos du
rante la segunda guerra mundial. Los 
bombardeos pueden hacer que viet
namitas y coreanos se guarezcan ba
jo tierra, pero no, pueden volverlos a 
la “edad de piedra”. Las bombas son 
impotentes para suprimir las sólidas 
cualidades técnicas, intelectuales y 
morales que han adquirido durante 
sus años de edificación del socialis
mo y de vida socialista. Lo que a 
los moralistas retrógrados como Le
May les gustaría extirpar con bom
bas, es indestructible y constituye la 
más segura garantía de que si lo 
■construido en Corea del Norte vuel
ve a ser destruido', el “fecundo huer
to de la abundancia” crecerá más rá
pidamente que nunca... y esta vez 
se extenderá a todo el país.

■Vizquierda- T pág. 11



DE G AU LLE:
La invasión de Checoslovaquia resultó de 
la división del mundo concretada en Yalta
DARIS. — El nuevo Tratado de Tordesillas 

que ha sido la Conferencia de Yalta re
surge, ahora, con toda su importancia, en el 
debate sobre los orígenes más remotos del 
problema checo. Fue esa la tónica de la en
trevista semestral que el presidente De Gau- 
lle concedió a los periodistas el limes, en 
París.

De Gaulle dijo, con su habitual franqueza, 
que Europa (¿o el mundo?) ha sido dividida 
entre Estados Unidos e Inglaterra de un lado 
y la Unión Soviética del otro y que cupo a 
Checoslovaquia quedarse en el área rusa, lo 
que explicaría la posición de neutralidad e 
indiferencia de |J|ps norteamericanos en el 
problema de la invasión. “Han dividido a la 
Europa en dos-', dice De Gaulle.

La declaración provocó una contestación 
indignada del secretario de Estado norteame
ricano. Rusk calificó el comentario (no se ha 
referido directamente a De Gaulle) de que 
Rusia y Estados Unidos se habían dividido el 
mundo en esferas de influencia, como “mons
truosos rumores’ ’.

LAS DECLARACIONES DE DE GAULLE

Como es su hábito, el general De Gaulle 
hizo un balance de la política interna de su 
país y habló de asuntos mundiales. Condenó 
la invasión de Checoslovaquia y dijo que el 
hecho es un. retroceso, para su política que 
busca una reconciliación con Europa Orien
tal. “Pero —agregó—  aunque haya sido mo
mentáneamente frustrada, tal política sigue 
siendo la más adecuada” .

De Gaulle señaló que no cambiaran las 
relaciones con Estados Unidos, de quién

Francia sigue “distanciada” . Confirmó que la 
demora del visto bueno al ingreso de Ingla
terra en el Mercado Común europeo resulta 
de los temores de que, con base en Londres, 
los Estados Unidos lo absorban.

BIAFRA. — Francia posiblemente recono
cerá al Estado seleccionista de Biaíra. De 
Gaulle acusó al gobierno de Nigeria de que
rer destruir a Biafra, con “la guerra, el ex
terminio y el hambre” .

UNIVERSIDAD. — El gobierno está deci
dido a “organizar la participación donde no 
existe, desarrollarla donde no la hay; esa es 
la labor que deben acometer las autorida
des” . Promete amplias reformas en la Uni
versidad, pero “debe mantenerse el orden en 
toda parte” . Afirmó en su tono autoritario "el 
poder del Estado”.

OBREROS. — De Gaulle propuso un pro
grama de 3 puntos, para dar vida a su “par
ticipación” : a) compartir el resultado obte
nido por las industrias con los trabajadoras; 
b) acceso a los libros de contabilidad de las 
empresas por los trabajadores; c) posibili
dad a los obreros de formular sugerencias en 
las operaciones de las empresas y negocios 
en que trabajan.

SENADO. í— Propuso la  ielim'inacipn del 
Senado y su integración en el actual Consejo 
Económico y Social. Ese Consejo represen
ta, en un nivel de asesoramiento, a las uni
dades económicas del país. El pueblo será 
convocado a manifestar su opinión al res
pecto en un plebiscito.

El discurso del general —que IZQUIERDA 
sintetiza sin comentarlo en esta edición—, 
despertó enérgicas protestas en numerosos 
sectores de Francia y el exterior.

Suenan los cañones en Suez
CAIRO, TEL AVIV Y NA- 

CIONES UNIDAS. — La 
devolución del .“Boing-707” de 
la empresa Israelí EL-AI, apre
sado por un .comando árabe 
y llevado a Argel parecía des
tinada a. una distensión en 
Medio Oriente. Tripulantes y 
pasajeros fueron restituidos a 
Israel y en Tel-Aviv se anun
ció la liberación de 17 revo
lucionarios palestinos que se 
encuentran presos. Pero, sú
bitamente la situación vol
vió á empeorarse y, ahora, no 
solamente en las fronteras 
jórdanoisraelí sino en la crí
tica zona del Cana! de Suez.

El 8 ' del corriente, centenal- 
res de cañones de la RAU, 
apostados a lo largo del ca
nal, entablaron lucha con pa
trullas y vehículos blindados 
judíos, apostados en la otra 
orrilla, resultando uno dé los 
más violentos y prolongados 
duelos registrados desde el

fin de la guerra. Los egipcios 
denunciaron la existencia de 
18 muertos y casi un cente
nar de heridos, casi todos ci
viles, en las ciudades de Suez, 
Lsmaília, Puerto Tawfic y El 
Cantara, blancos de bombar
deos judíos. Los israelíes. con
firmaron la muerte de 1 0  sol
dados y . más de 18 heridos, 
además de dos civiles muer- 
toa Negaron las informacio
nes egipcias de que habían 
perdido numerosos tanques y 
puestos de artillería, admi
tiendo solamente la destruc
ción de los tanques.

El episodio desató una nue
va y violenta tensión en to
da el área. El caso ha sido 
llevado al Consejo de Seguri
dad de las Naciones Unidas, 
que advirtió a los dos bandos 
que deben respetar lás cláu
sulas del armsticio; pero na
die cree que la' advertencia 
sea atendida.

SOLIDARIDAD
|TL telegrama que trans

cribimos a continua
ción fue enviado al Rector 
de la Universidad, Ingenie
ro Oscar Maggiolo: 

Uruguayos residentes en 
Londres expresamos solida
ridad con pueblo en lucha 
c o n t r a  régimen verdugo 
que ha dado al país tris
te notoriedad. De la uni
dad surgirá un nuevo Uru
guay.

Walter Acosta, Armando 
Egr gallo, Gorbi B o l l a r ,  
Omar Campos, Pablo Car- 
doso, Humberto Castella
nos, Maruja Etechegoyen, 
Nora Gatto, Raouel Gols- 
tein, Teresa Martínez, Cla
ra Scremini, Cristina Silva, 
Martha Tircornia, Ernesto 
VUa, Héctor Vilche.

Peligro en Corea

La guerrilla negra
DAR ES SALA A M Y JHOANESBURGO. — El Último comu

nicado del Frente de Liberación de Mozambique informa que 
más de cien soldados portugueses fueron muertos por las gue
rrillas, en combates que tuvieron lugar en las provincias nor
teñas de Cabo Delgado y Niasa. Durante las operaciones fueron 
destruidos seis camiones militares y ocupados un campamento 
portugués y un puesto militar de importancia estratégica.

Los movimientos guerrilleros de Angola, Mozambique y Rho- 
desia están preocupando seriamente no sólo al gobierno de 
Portugal, sino a los sistemas racistas de los dos gobiernos “blan
cos” del Africa negra.

En Africa del Sur son visibles los indicios de que un nuevo 
y más fuerte frente guerrillero está por iniciarse. El gobierno 
sudafricano ha tomado providencias militares, organizando un 
comando de tropas especiales y dando completo apoyo a los 
gobiernos de Portugal y Rodhesia. Be argumenta que el obje
tivo final de los guerrilleros que combaten en suelo rodheslano 
y en las colonias portuguesas es Africa del Sur, donde impera 
él más intolerable régimen racista del continente. Así, es mejor 
iniciar la lucha ahora mismo, antes que los combates se ex
tiendan a territorio sudafricano. Experimentados oficiales de 
.Sudáfrica combaten en el valle del Zambés, en Rodhesia y su 
gobierno ha establecido, un sistema de ayuda fronteriza a! 
ejército portugués.

Los soldados sudafricanos combaten con fanatismo, im
pulsados por el odio a los negros.

La situación en Rodhesia ha empeorado en los últimos me
ses y se atribuye a la visita del primer ministro Ian Smit 
a Joanesburgo el intento de ampliar la colaboración sudafri
cana en la lucha de sus soldados en las selvas de Zambesi, 
donde se han verificado violentos y casi continuos choques 
con guerrilleros, que se cree proceden de la vecina Zambia.

reino de Nguane
"|JN  nuevo Estado, Buazilandia, viene a agregarse a partir

de hoy a nuestra comunidad” . La declaración, en tono so
lemne, fue hecha en Argel, el 6  de setiembre, por el secreta
rio general de la Organización de la Unidad Africana (OUA), 
Diallo Telli, al anunciar la independencia del minúsculo te
rritorio (17.400 kilómetros cuadrados) ubicado dentro de la 
Unión Sud Africana.

Pero los ministros de Estado de los países africanos que 
oían la declaración del secretario no tenían dudas de que la 
independencia del reino, que ha tomado el nombre de Nguane 
no será distinta de la que ha sido conferida a otros dos pe
queños Estados regionales: Botswana y Lesoto, convertidos vir
tualmente en peones de Sudáfrica, y sus tributarios económi
cos. Es verdad que Botswana busca equilibrarse entre sus as
piraciones africanas y los intereses racistas de su poderoso 
vecino, pero son fuertes los factores de presión que el gobier
no de Pretoria usa contra el pequeño Estado.

En el caso del reino de Nguana la situación es aun más 
difícil. Veamos algunos detalles:

—la moneda nacional de Suazilandia (Nguane) es el 
“rand” sudafricano.

—el único periódico del reino es un semanario llamado 
“Times of SWaziland”, propiedad de sudafricanos.

—el 43 % de las tierras del país están en manos de euro
peos o de “ boers”, que las explotan sin vivir, siquiera, en sus 
propiedades, mediante gerentes o patrones que dirigen desde 
Sudáfrica.

—los déficits presupuéstales están c,ubier(fcis por Gran 
Bretaña.

REPUBLICA NEGRA INDEPENDIENTE 
EN ESTADOS UNIDOS

El reino está dominado económicamente por consorcios 
anglonorteamericanos y sudafricanos, por intermedio del rey 
Sobhuza, nuevo jefe del Estado. Sobhuza es el intermediario 
principal del conocido magnate sudafricano Harry Oppenñei- 
mer, que explota los ricos yacimientos de hierro y amianto del 
país. La producción es exportada por las vías férreas y 1<* 
puertos portugueses de Mozambique.

Por todo eso no hay grandes esperanzas de que Nguane 
(Suazilandia) se convierta en un Estado realmente indepen
diente. Será un nuevo campo de la batalla por la liberación 
que está entablada en el continente negro.

Votos para Hubert Humphrey

| ^ U E V A  Y O R K .  — Tres 
miembros de organizacio

nes negras de todo el país, 
reunidos en una conferencia 
de cuatro día en Filadelfia, 
llamaron a la juventud afro- 
norteamericana a oponerse a 
que se les transforme en car
ne de cañón para la guerra 
Vietnamita.

La reun’ón, que comprendió 
representativos de varias ten
dencias partidarias! del “Po
der Negro” , exigió que las 
tropas de Estados Unidos “se 
retiren inmediata y unilate
ralmente de V i e t n a m del 
Sur” .

En la Conferencia de Fila- 
delfla tomaron parte, entre

otros dirigentes negros, el es
critor Leioi Jones, y Ron Ka- 
renga, q u e  encabeza u n a  
agrupación afronorfeamerica- 
na en California.

A propuesta de Karenga la 
reunión se pronunció por la 
creación de una República Ne
gra independiente dentro del 
territorio de los Estados Uni
dos.

El planteamiento separatis
ta, que ha sido largamente 
propugnado por sectores cen
tristas del movimiento negro 
norteamericano, se acompañó 
en este caso de la propuesta 
de crear un Partido y un 
Ejército independiente “para 
la defensa de la comunidad 
afronorteamericana” .

PYONGYANG. — Una si
tuación extremadamente 

grave que recuerda las que 
precedió el inicio de la gue
rra de Corea en junio de 1950 
ha sido creada últimamente 
por Estados Unidos a lo lar
go de la línea demarcación 
militar, comenta la Agencia 
“KCNA” .

Según la Agencia, los cho
ques a lo largo de la línea 
de demarcación militar de Co
rea entre las dos partes son 
frecuentes como consecuencia 
de la intensificación de las 
provocaciones de Estados Uni
dos. I

Entre el primero de abril y 
el 2 1  de agosto los norteame
ricanos han llevado a cabo 
3.757 provocaciones tanto a 
lo largo de la línea del fren
te como en el espacio aéreo 
y en él marítimo.

piLADELFIA. — El candida
to Hubert Humphrey ini

ció aquí, ante 1 0 0  mil perso
nas, su campaña electoral, in
tentando atraer los votos de 
los partidarios de la paz, con 
la declaración de que antes 
de fin del año, Estados Uni

dos comenzará a retirar su¡ 
tropas de Vietnam. El mitin 
fue caracterizado por las m»' 
nifestaciones p a c i f i s t a s  í 
Humphrey solo fue aclamado 
cuando se declaró partidario 
de la paz.

P  á g .  12 - i z q u i e r d a
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6 meses para Velasco
QUITO. — Hay gran es- 
** pectatáva respecto a 
los rumbos del gobierno de 
Velasco. Su campaña elec
toral fue de estilo populis
ta y en ella hizo promesas 
que pocos esperan pueda 
cumplir. La más típica fue 
la declaración solemne de 
que si en seis meses no 
destruye a los monopolios 
y a las oligarquías, el pue
blo le podrá llamar “trai
dor". El sentimiento ge
neral es de incredulidad. 
La mayoría de los legisla
dores que apoyan a Ve- 
lasco y sus colaboradores 
directos están íntimamen
te vinculados a los grandes 
intereses que el nuevo pre
sidente promete liquidar.

PARAGUAY

Las aguas del Paraná
^SUNCION. — Se ha reci

bido, aquí con interés la 
noticia de que el gobierno ar
gentino se preocupa por el 
plan brasileño de embalse de 
agua en el río Paraná, asun
to que domina la atención en 
los me d i o s  políticos para
guayos.

Repelen colecta de firmas para denunciar 
al Papa a sacerdotes progresistas

0RASILIA. — Crece en todo 
el país la reacción contra 

el movimiento llamado “So
ciedad de Defensa de la Tra
dición, la Familia y la Pro
piedad” , que defiende posicio
nes ultraderechistas y está, 
ahora, recolectando firmas pa
ra una protesta ante el Papa 
contra la “ infiltración izquier
dista en la Iglesia brasileña” . 
Incidentes muy graves tuvie
ron lugar en ciudades del Nor
deste, principalmente Caruará 
y Pemambuco, cuando la po
blación, solidaria con las po
siciones del arzobispo Cámara 
protestó contra ‘la campaña 
También en Victoria, capital 
del Estado de Espirito Santo, 
los empleados de la “TFP” 
fueron corridos de las calles, 
con sus listas de firmas.

Numerosos obispos y curas 
han condenado públicamente 
a esa sociedad, entre ellos 
Shéter, arzobispo de Porto Ale
gre, de conocidas posiciones 
conservadoras. El arzobispo 
de Fortaleza, en el Estado de 
Ceará, don José Delgado, de
claró que los católicos que 
firmen el manifiesto están su
jetos a ser penados, pudiendo, 
inclusive, ser excomulgados.

El abad de la Ciudad del 
Salvador, capital de Bahía, Ti
moteo Anastácio, apoyó la po
sición del arzobispo de Forta
leza y agregó que la Sociedad

denunciada es “extremista y 
subversiva, porque se preocu
pa de alejar a la Iglesia del 
proceso histórico, apartándola 
de las causas populares y vol
viéndola dependiente de los 
caprichos del sistema político 
dominante” .

Ahora, surge una noticia cu
riosa: el mariscal Costa e Sil
va decidió mandar proceder a 
una investigación sobre la 
TFP, partiendo del principio 
de que sus adictos han abusa
do de la buena fe de su sepora 
esposa, Yolanda Costa e Silva, 
obteniendo su firma en un 
documento contra sacerdotes

BOLIVIA

Ellzabeth Burgos
L A  PAZ. — El Alto Mando 

Militar autorizó finalmen
te a Elizabeth Burgos a vi
sitar media hora diaria du
rante 1 0  días a su esposo, 
el joven escritor francés Re
gís Debray, quien cumple 30 
años de prisión en el Casino 
Militar de Camiri.

La señora de Debray re
gresó al pequeño pueblo del 
sudeste boliviano tras reali
zar una serie de gestiones an-

brasileños. Según el vespertino 
“Tribuna da Imprensa”, “las 
primeras investigaciones indi
can que los activistas de la 
TFP reciben veinte orucelros 
nuevos al día (poco menos de 
seis dólares) y son reclutados 
y entrenados entre los jóve
nes, en los moldes de la Ale
mania nazista”.

Las investigaciones ahora 
se concentran en saber de 
dónde proceden los recursos 
de la sospechosa sociedad.

Informóse que colectas se
mejantes de firmas están sien
do realizadas en otros países 
del continente.

visita a Debray
te las Fuerzas Armadas, que 
habían limitado a sólo 1 0  mi
nutos diarios su visita al au
tor de “ ¿Revolución en la Re
volución?”.

Las restricciones impuestas 
por el régimen (militar a las 
visitas de su esposa, que Eli
zabeth comparó con una es
pecie de condena a 30 áños 
de incomunicación, determi
naron a Debray a iniciar una 
huelga de hambre pese a su 
delicado estado de salud.

CHILE
\

Diputado socialista a la cárcel

Recientemente, el hecho fue 
enérgicamente denunciado por 
un periódico vocero de los li
berales, que ha declarado que 
el plan brasileño pone en pe
ligro ‘la existencia de la pa
tria”. “Desde el punto de vista 
paraguayo —declara “La Li
bertad”— las obras realizadas 
por el Brasil constituyen una 
actitud gravemente inamisto
sa”. Dice que de las obras bra
sileñas resultará “un Para
guay árido y estéril por falta 
de agua”.

Las preocupaciones argenti
nas darían, así. respaldo a 
las inquietudes de las autori
dades paraguayas.

VENEZUELA

gANTTAGO DE CHILE. — 
Con el desafuero al dipu

tado Joel Marambio, un se
gundo parlamento socialista 
es privado de su cargo en 
menos de un año, por el go
bierno democratacristiano de 
Eduardo Frei.

El primero fue Carlos Al- 
tamirano, procesado y encar
celado a raíz de sus denun
cias sobre la intromisión del

Pentágono norteamericano en 
las fuerzas armadas chilenas,

Marambio, dirigente campe
sino y diputado por la Pro
vincia de Colchagua, enfrenta 
ahora también la posibilidad 
de encarcelamiento d e s p u é s  
que desistió de apelar ante 
la Corte de Apelaciones.

El parlamentario fue acu
sado por el Ministerio del In
terior de "injurias al Presi
dente de la República” a raíz 
de un discurso que pronun-. 
ció en la localidad de Santa 
Cruz ante campesinos de la 
zona, y ahora será sometido 
de inmediato a proceso por 
un Juez de la Corte de Ape
laciones.

Dirigentes obreros y cam
pesinos del Partido Socialis
ta han sido a menudo some
tidos a procesó y encarcela
dos, como una respuesta del 
gobierno a la política oposi
cionista de esa organización.

MAS REPRESION

SANTIAGO DE CHI LE.  — 
Mayor represión contra es
tudiantes y obreros reclama

ron del Presidente Frei, que 
está de retorno de su viaje 
a Brasil, los personeros de la 
gran burguesía nacional, quie
nes manifestaron, su inquie
tud por “el clima de agita- 
ción que existe en Chile” .

La Confederación de la Pro
ducción y del Comercio, or
ganismo que agrupa a los 
empresarios industriales, mi
neros, agrícolas, de la .cons
trucción y a los grandés co
merciantes, señala en una de
claración pública que la ocu
pación de haciendas y fábri
cas obedece a un “plan sub
versivo”.

Destaca la declaración que 
"en poco más de un año ese 
plan de subversión ha logra
do adiestrar a tós jóvenes'en 
la ocupación de faculfades 
universitarias. Ha llevado, la 
violencia a las cal’és. Ha. im
pulsado a los campesinos a 
ocupar fundos, secuestrando 
inclusive a sus propietarios y, 
últimamente, ha provocado la 
ocupación He la industria y 
1 a destrucción de u n a  de 
ellas”.

Siguen las acciones guerrilleras
QARACAS. — Destacamentos guerrilleros ocuparon la pobla- 

ción “La Chapa” , Estado de Falcón, después de dominar 
la guarnición local y hacer prisionero al Comisionado Munici
pal Manuel García.

Los informes recibidos de la zona indican que los revolu
cionarios después de ocupar ayer la población de “La Negrita”, 
en e! mismo Estado, se dirigieron a la localidad de “La Chapa” ' 
ocupándola.

Los guerrilleros, antes de internarse en la zona montañosa 
próxima con El Prisionero, incendiaron todo el material elec
toral y los registros de la Junta Municipal de Inscripciones.

Por tiemno desrjués fuerzas del ejército ocuparon la pobla
ción y emprendieron la persecución de los revolucionarios.

EN LA CAPITAL

CARACAS. — Un gruño armado asaltó la Junta Electoral 
del barr'o “23 de Enero” destruvendo todos los enseres de 
oficinas y las cédulas que allí existían.

El pruno se retiró tranquilamente llevándose consigo el 
libro de registro de electores y los sellos de la Junta.

M’entras tanto, en la lujosa urbanización “Las Acacias”, 
al este de Caracas, otro grupo armado colocó una bomba que al 
explotar regó gran número de proclamas revolucionarias.

“ P E  P E F L E  T ”

TRANSPORTES Y . COBRANZAS  

SERIEDAD - RESPONSABILIDAD
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GUATEMALA

Oficial muerto
QIUDAD de Guatemala. — 

En un choque entre 
fuerzas del ejército y un 
destacamento guerrillero en 
la población de Jalpat&gua, 
a 150 kilómetros al sud
oeste de esta capital mu
rió el teniente José Isaías 
Mendoza. Los guerrilleros 
perdieron a t r e s  comba
tientes.

COLOMBIA

La CIA en la Universidad
BOGOTA. -  “La Universidad 

está en. las invisibles y férreas 
manos de la CIA”, se titula 
un artículo del semanario co- 
lombiano "Frente Unido”, que 
dirige el. sacerdote Germán 
Guzmán.

El semanario señala que ac
tualmente se e s t á  desarro
llando una investigación so
ciológica denominada !“Opi- 
niones de los campesinos”, la 
cual es patrocinada por el 
Departamento de Sdciología 
de la Universidad Nacional 
con la autorización del Minis
terio de Defensa.

Agrega “Frente Uñido” que 
detrás de esta investigación 
actúa lá Agencia Central de 
Inteligencia norteamericana 
(CIA), que persigue como ob
jetivo el conocer que actitud 
asumirían los campesinos an
te una situación revoluciona
ria en determinada zona.

A los campesinos —según 
el semanario— se les pregun
ta si hicieron el servicio mili
tar, en oué trabajan, si han 
tenido experiencia de la vio
lencia. si le han matado fa
miliares en situaciones violen
tas y ouiénes son las personas 
que más han influido en sus 
opiniones políticas.

También se indaga con qué 
frecuencia el campesino visi
ta el pueblo, quién es la per
sona que a juicio del entre
vistado está más enterada de 
los asuntos políticos y de lo 
que pasa en el mundo, quién 
es la persona del Municipio 
que más defiende los intereses 
del campesinado, y sué acti
tud . asumiría si un gruño 'de 
campesinos que han ocupado 
tierras le pidieran su ayuda 
para enfrentar la represión.
BOLIVIA

Fricciones militares
I A PAZ. —  La tirantez po-v 

lítica continúa, a h o r a  
agravada con la huelga de 
maestros y los choques, con la 
policía 0 *ra. s e c u e l a  de la 
"clandestinidad” del ex jefe 
del Estado Mayor general Vás- 
auez Sn.mné’-tepui. ha tenido 
una dprivoc'ón Inesperada. El 
general Barrientos relevó a 
varios Jefes multares. califi
cándolos de “rutin°rios” . pero 
el general Orando Candis dis
crepa con aleonas sustitucio
nes, reactualizándose las vie
jas fricciones entre ambos sre- 
nerales. El punto de dtscordia 
de' los relevos nareoe haber 
s'do la sn.ctitue'ón del coronel 
José Baldlvieso. comandante 
del primer cuerpo del ejército, 
con asiento- en La Paz.
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Del Centroide Estudiantes 
def Arquitectura

JTL CEDA ante la interven
ción de las tropas de la 

Unión Soviética, Polonia, Rep. 
Democrática Alemana, Hun
gría y Bulgaria en la Repú
blica Socialista de Checoslo
vaquia y considerando:

1) Que es compromiso ine
ludible del movimiento estu
diantil asumir la responsabi
lidad de expedirse sobre todos 
los problemas oue integran el 
p r o c e s o  histórico mundial, 
que no tiene fronteras.

2) Que la discusión franca 
v abierta de la situación en 
Checoslovaquia es el a r m a  
fundamental que tienen las 
fuerzas sanas para combatir 
la confusión sembrada por la 
reacc’ón sobre este problema.

3) Que én este momento 
en oue comenzamos a transi
tar el camino de la liberación 
definitiva de nuestros pueblos 
latinoamericanos, deben for
tificarse y  clarificarse más 
oue nunca nuestros objetivos 
revolucionarios con el análi
sis de las experiencias aue vi
ve todo el campo socialista.

RESUELVE;

1 > Recalcar la importancia 
oue tiene la discusión franca 
de la situación en Checoslo- 
venida v el pronunciamiento 
del movimiento estudiantil so
bre el tema.

21 Condenar la interven
ción de las tropas de la Unión 
Soviética y de sus aliados más 
leales del Pacto de Varsovia 
en la República Socialista de 
Checoslovaquia. llegadas para 
defender la imposible conti
nuidad de un r é g i m e n  d e  
centralismo burocrático que, 
en veinte afios de poder, no 
abrió las vías para el pleno 
desarrollo de la democracia 
socialista, la consolidación de 
Tjn verdadero poder proletario, 
y la form ac’ón de un hombre 
nu°vn plenamente integrado 
y solidario con los intereses 
dé la c-omunidad.

31 D e c l a r a r  la obsoluta 
convicción de aue sólo el pue
blo de Checoslovaquia es el 
llamado a decidir el camino 
de la construcción socialista 
y oue, cuándo en el proleta- 
ri-do  checo repose verdade
ramente el poder, la causa de 
la revolución no conocerá re
troceso ni habrá fisuras para

la penetración imperialista.
4) Reafirmar como único 

camino para canalizar las ló
gicas divergencias de opinión 
existentes dentro del campo 
socialista, la lucha ideológica 
abierta a todos los niveles y 
la demostración de la efecti
vidad de cada orientación con 
lap ráctlca en cada país.

5) Repudiar la o a m p a ñ a  
hipócrita y confusionista de 
la prensa reaccionaria, que 
hoy clama por los derechos 
humanos, cuando es un he
cho conocido que los niega 
cada día a los que viven so
metidos por la explotación y 
la miseria, y santifica los in
numerables crímenes que se 
cometen en n o m b r e  de un 
mundo “occidental y cristia
no” ya sea en Playa Girón, en 
Santo Domingo, en el Congo, 
en Vietnam, como en tantos 
otros países.

6 ) Impulsar a nivel de la 
EEUU la presente resolución 
y darle amplia difusión pú
blica.

RESOLUCION O H  MORDEJAI ANILEVICH
y^NTE los sucesos de cono

cimiento público que se 
desarrollaron y se desarrollan 
en Checoslovaquia, el Plena- 
rio de Militantes del Movi
miento S i o n i s t a  Socialista 
Mordejai Anilevich resuelve:

a) Condenar enérgicamen
te la intervención de la Unión 
Soviética y otros países del 
Pacto de Varsovia en Checos
lovaquia, lo que viola elemen
tales principios del socialismo 
y fundamentalmente el irre- 
nunciable derecho de t o d o  
pueblo a elegir libremente su 
camino nacional en procura 
de este objetivo.

b) Precisamente para no
sotros, jóvenes Judíos sionistas 
socialistas, a quienes ciertos 
fuerzas de izquierda niegan 
todo derecho a un camino na
cional al socialismo, resulta 
de fundamental importancia 
defender una vez más este 
principio elemental de inde
pendencia nacional que es da 
pueblo debe poseer para elegir 
su especifico camino hacia la 
redención social y humana.

c) Que en este episodio,

El niño no puede esperar
“Los niños nacen 
para ser felices.” 

JOSE MARTI

C N  nuestro diario vivir, hay 
ciertos hechos que, por re

petidos, ya no sorprenden a 
nadie. Pero, no por ser repe
tidos los vamos a dejar de 
lado. Entre ellos podemos des
tacar las repetidas denuncias 
de científicos, médicos, soció
logos y maestros, acerca del 
tremendo impacto que ocasio
nan las deficientes condiciones 
materiales de vida, sobre el 
niño.

El deterioro sostenido del 
nivel de vida de nuestros sec
tores populares, está repercu
tiendo gravemente en la sa-

¡afcyaaa»

Salarlos para la esquila
FT, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DECRETA:
ARTICULO 3® — Fíjanse, para los trabajadores rurales 

oue se ocupan de la esouila. los siguientes salarios mínimos 
p r ^ 'r  rw-pp la. zafra 1968-1969:
ESQUILADORES:

A máquina, cada cien animales ...................... $
A t'iprp ¿o  martillo, cada cien animales ..........

--AGARRADORES:
Onda cien anímales ..................................................

. ENVELT ONADORES: . : ' .
• C-d'* cien animales . . . . ___ i , . . .

VELLONEROS: ••••-•*•'
- - cá 'ífe  rt«n animales ......................... .....................—
ÉMPÓLR ADORES:

cien animales ......................
COCHEROS:

Para equinos con 
(por d*a)

Para emdpns con máquinas de más de seis tijeras
(por día) ................... ............................... . . . .

PEC^TRIS AYUDANTES:
M^vores de 18 años (por día) .......................
Menores de 16 a 18 años (por día) ............. .
Lnc esnuiladorés ganarán 0.50 más por cada animal de 

raza, Merino.
ART. 2? —  Los salarios para la esquila de corderos serán 

Jos de les animales adultos disminuidos en un veinticinco por 
ciento (25%).

ART 39 — Las infracciones a lo establecido en este decreto 
serón risibles de las sanciones determinadas' en el art. 59 de 
la lev N9 11.718 de 27 de setiembre de 1951.

ART. 4 9  — Mant'énense los artículos 39 y 5 9  del decreto 
de 24 de julio de 1958, referente a la zafra 1958 - 1959.
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máquina hasta seis tijeras
280

320

280
180

lud de ellos, especialmente so
bre su grupo más expuesto: el 
lactante y el preescolar. El 
índice de mortalidad en los 
primeros años de vida sigue 
creciendo a medida que des
ciende el nivel de vida, lláme
se salario, habitación, alimen
tación, empleos, etc. Mayor 
número de enfermedades, más 
desnutrición, más miseria, que 
envuelve a nuestros países 
subdesarrollados y explotados.

Pero no sólo nos preocupa 
el niño que muere, sino tam
bién el que sobrevive. Pode
mos decir que el ambiente hos
til, las enfermedades y la su
balimentación obligan al or
ganismo del niño a emplear 
ciertas defensas para sobrevi
vir. Una de ellas es disminuir 
su crecimiento en diversos sen
tidos. Los niños de los can- 
tegriles, de los rancheríos, pre
sentan una b u e n a  relación 
talla-peso, pero al preguntar
les, su' edad se evidencia el 
fuerte déficit. No tenemos más 
que observar los chiquillos que 
van a los comedores escolares, 
los que pululan por nuestros 
ómnibus, vendiendo lapiceras, 
curitas. etc. para darnos cuen
ta de la verdad de esta afir
mación. La desnutrición, en 
los primeros meses de vida 
deja daños irreparables, aun- 
aue haya aparente recupera 
ción de peso. La talla y el diá 
metro craneano no se récu 
peran y el coeficiente intelec 
tual anecia definitivamente le 
sionado. La desnutrición pro 
dnce subdesarrollo y el subde 
sarro1 lo produce desnutrición

Evidentemente., de persistir 
esta situación^ el daño aue se 
les ocasiona a las nuevas ge
neraciones es grave y lo que 
es más. irreparable La res
ponsabilidad es grande; no se 
puede eludir un comnromiso 
con las generaciones futuras.

El niño no puede esnerar. El 
niño no se llama mañana, se 
llama AHORA.

Maestros de Izquierda

así como en la crisis del Me
dio Oriente, de jimio del 67, 
podemos apreciar nuevamente 
la actitud oportunista de la 
Unión Soviética, que lejos de 
basamentarse en p rin cip ios  
del marxismo leninismo, se 
fundamenta en los criterios 
de una superpotenoia con ape
tencias de dominio zonal sobre 
determinadas áreas que con
sidera de su dependencia di
recta.

d) Que así como condena
mos la actitud de signo im
perialista de la URSS en ma
teria de política internacio
nal, condenamos también la 
postura de ciertas fuerzas de 
izauierda que, careciendo de 
independencia de análisis ideo
lógico, confuden los intereses 
del internacionalismo proleta
rio y del socialismo con los 
intereses nacionales d e  la  
Unión Soviética. Postura que 
conduce a la adopción de erró
neas actitudes: ya sea en la 
actual crisis checoslovaca, co
mo an+erin-rnente en la del 
Medio Orienté. T s 'i^ w

e) Subrayar que la lucha 
^fundamental para t o d o  el 
p campo socialista, así como pia

ra las fuerzas de izquierda en 
general, radica en la lucha a 
muerte contra el imperialis
mo. Se debe, por ende, man
tener ante todo una actitud 
combativa frente al imperia
lismo, en lucrar de una polí
tica de coexistencia pacífica 
mal interpretada; lo aue trae 
aparejado el mantenimiento 
de la injusticia actual y el 
reparto de las zonas de in
fluencia entre las grandes po
tencias. Aplaudiríamos por en- 
de. una actitud combativa del 
campo socialista contra el Im
perialismo. en lugar de efec
tuarla contra los pueblos; ya 
sea el i«r«»pU aver, como el 
checoslovaco hoy.

f) Negamos a la derecha 
que apovó la invasión a Re
pública Dominicana ayer y la 
agresión a Vietnam hoy. la 
posibilidad slauiera de discutir 
este acontecimiento; aspecto 
aue se debe circunscribir a la 
situación entre las fuerzas de 
izauierda aue siempre se han 
opuesto a todo tino de inter
venciones extranjeras aue tra
ban los caminos nacionales de 
los pueblos al socialismo.

De la C G T  

argentina
Buenos Aires, Julio 2 de 196t
Señor
JUEZ
PRESENTE:

De nuestra mayor,, conside
ración:

En nombre del Consejo DI. 
rectivo de la Confederación 
General del Trabajo deda Re
pública Argentina, represen
tando a 2 .0 0 0 . 0 0 0  de trabaja
dores argentinos, tenemos el 
alto honor de dirigirnos a V. 
E. con la finalidad de solici
tar JUSTICIA PARA EX CIU
DADANO ARGENTINO, JOSE 
LUIS NELL TACCI, detenido 
en la República Oriental del 
Uruguay bajo vuestra Jurlsdlc. 
clón y a espera de sentencia 
ante el pedido de extradición 
por parte del Poder Judicial 
de nuestro país, qué, de acce- 
derse a ello, nuestra Repúbli
ca hermana del Uruguay rom- 
pería una brillante tradición 
en la materia, es decir, no 
otorgando la extradición de 
ciudadanos que pudieran ha
ber cometido posibles delitos 
de carácter político o conexos.

La situación del compañero 
José Luis Nell Taoci a nues
tro entender está encuadrada 
en hechos político, tal como lo 
ha dictaminado el Fizcal que 
entiende la causa.

Por tal motivo, la CG.T. de 
los argentinos solicitamos a 
VE. se haga justicia ratifican, 
do la no extradición del men
cionado compañero. Tal peti
ción la efectuamos también 
en razón de la situación rei
nante en nuestra Patria don
de la Justicia no existe y tola 
su estructura está suwlltada 
a los capricho de la dictadura 
militar, que. precisamente, ha
ce. cuatro días termina de ln- 
tervenir el Poder Jud'dal di 
la Provincia de Santa Fe ore- 
clsamente por haber enfren
tado a la dictadura Asi se es
tán avasallando todos los de
rechos de los argentinos.

Hévasp Justicia. 
SECRETARIO DE PIENSA 

RICARDO DE LDCá

Omisiones de la gran prensa
§E Ñ O R

Director de “La Mañana” Dr. Carlos Manini Ríos
La Junta de Delegados del Personal del Banco de Seguros 

del Estado, solicitan a Ud. la rectificación de una información 
que, seguramente por incompleta, no se ajusta fielmente > 
’os hechos y que fue publicada en la primera .página deis 
edición del 31 de agosto y 1 ? de setiembre del diário "La Ma
ñana” , titulada “BANCO DE SEGUROS OPUESTO AL PARO".

La versión correcta es la siguiente: en .respuesta a una 
consulta concreta planteada por los organismos de dirección 
del gremio bancario. el personal, no en plebiscito, süw_ direc
tamente; resolvió por unanimidad ‘ que “era. necesario y legi- 
timo luchar contra los proyectos de. congelación salarial y de 
reglamentación- sindicál actualmente a-estudio del- fallamen
te, por considerarlos una agresión- '.inaudita: contrae todos lo» 
trabajadores del'país. Del mismo modo, entendió querrá im
prescindible hacerlo por el levantamiento de las medidas-pron
tas de seguridad, por la libertad de todos los -detenidos, jx>! 
la restitución a süá puestos de los trabajadores sancionado* 
o despedidos, y por la anulación de la propuesta de destituir 
a los señores integrantes del Consejo Directivo Central de 1* 
Univers’dad; así como por nuestras propias y justas reivin
dicaciones salariales.

Pero, exclusivamente por razones estratégicas, estimó con
veniente la realización de determinadas medidas de lucha 
evacuando de esa manera la consulta oue democráticamente 
le fue planteada, y prononienrio en cambio un plan distinto, 
también con consulta direc+a a las bases. Esta posición obtuvo 
la mayoría con 53 a 3 secc’ones.

Por lo tanto esperan oue esta versión, aue reiteran es 1» 
única correcta, sea publicada en Ja próxima edición de ‘Ü 
Mañana” , en el mismo lugar en oue se incluyó la anterior, 
a fin de que sus lectores puedan enterarse de los hechos ver 
daderos.
Comisión Renresentativa del Personal del Banco de Seguro» 
Mesa de Junta de Delea-ados del Banco de Sesuros. 
ASOCIACION DE BANCARIOS DEL URUGUAY
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Universidad y opinión pública
Jefe de Policía ................  15%
Ninguno de ellos .............  13%
No sabe .......................... 27%
Ño contesta ....................  4%

3.—Opinión sobre el allanamiento de 
los locales universitarios.

La opinión sobre el procedimiento 
policial llevado a cabo en los locales 
universitarios en la madrugada del 
9 de agosto se relevó mediante la si
guiente pregunta: “ Con respecto al 
allanamiento que hizo la policía en 
la Universidad usted está ...” ; los In
terrogados debían responder con su 
acuerdo o su desacuerdo. Los que de
saprueban el procedimiento se hallan 
entre el 63% y 71% de los encuestados 
que definen opinión.

Muy de acuerdo ................. 5%
De acuerdo ............................  18%
De acuerdo, pero no la for

ma en que sé hizo . . . .  7%
Ni de acuerdo ni en desao. 7%
En desacuerdo ..................  9%
En desacuerdo por la forma

en que se hizo ................. 2%
En desacuerdo pero se jus

tifica por lo encontrado 0,7 
Muy en desacuerdo . . . . . .  43%
No sabe ............   11%
No contesta ..........................  ,2%

Vemos que mientras el 43% está 
"muy en desacuerdo” solamente un 
5% está “Muy de acuerdo” y que los 
que cambiaron de opinión por lo que 
se encontró, son sólo el 0,7%.

4.—Hallazgos de materiales agresivos 
en la Universidad.

La opinión sobre el tan debatido 
tema de los hallazgos policiales en 
los locales de la Universidad, exhibi
ción a los periodistas y la propagan
da en tom o a ellos, también fue in-.' 
dagada. Se preguntó: “Cuando la po-, 
liria allanó la Universidad; ¿cree us
ted aue encontró ”  — y a  conti
nuación se enumeraron las diversas, 
posibilidades:

1 Un depósito de materiales agre
sivos preparados con el fin de alterar 
la paz pública. 2. Algunos elementos 
sin demasiada importancia agresiva 
como piedras, tuercas, etc. 3. E le -. 
mentos sin significación agresiva. 4. 
No encontró nada.. .

Sólo el 14% cree que en la Univer
sidad existía un depósito de material 
capaz de alterar la paz pública; la- 
mayor parte (43%) . reconoce que ha
bía algunos elementos sin demasiada 
importancia agresiva. Y muy pocos, 
afirman que no se encontró nada, o 
elementos sin significación agresiva 
(18%). Aunque estos últimos son 4% 
más que los primeros (los que- afir
man que existe un depósito de ma
teriales agresivos).

Depósito de materiales agre
sivos Cl) ..........................  14%

Algunos elementos sin de
masiada importancia agre.

siva (2) ...........................  43%
Sin significación agresiva

(3)   9%
No encontró nada (4) ____  9 %
No sa b e ................................  22%
No contesta ....................    2%

EL PRESTIGIO DE LAS 
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

1 .— Imagen del Rector,
Se preguntó a los encuestados: 
“ ¿Qué' opinión le merece el Rector 

de la Universidad?”

Positiva .............................  38%
Negativa...........................   17%
Regular ................................  4%
Neutra .................................... 4%
No sabe ...........................  35%
No contesta ..........................   2%

Cuando se toma en cuenta la edad 
de los encuestados, vemos que para 
las mujeres, a medida que alimenta 
la edad, el porcentaje que tiene una 
imagen positiva del Rector va dismi
nuyendo. En cambio, para los hom
bres, no se puede deducir ninguna 
relación entre edad é imagen posi
tiva del Rector, ya que los más jóve
nes (18 a 32 años) muestran un por
centaje semejante a los mayores de 
54 años en cuanto a la imagen po
sitiva del Rector (habría que estable
cer posteriormente si la diferencia, 
muy reducida, es debida al azar). En
tre los hombres de edad intermedia 
(33 a 53) se observa el menor por
centaje de imagen positiva del Rector 
(8%) en tanto que los otros oscilan 
entre el 40 y el 44% (jóvenes y ma
yores) .

2 .—Las autoridades universitarias y 
el orden en la Universidad.

Nuevamente establecemos un indi
cador que permita medir el prestigio 
de la autoridad universitaria. Se pre
guntó: “ ¿Cree usted que las autorida
des universitarias están en condiclo- 
nes de mantener el orden en la Uni
versidad?

Excluidos los que no saben y no 
contestan, la proporción de la pobla
ción que opina que las autoridades 
universitarias se hallan en condicio
nes de mantener el orden está entre 
80% y 73%, con un 95% de certeza.

Se aclara que al tener en cuenta 
el sexo 'de los respondentes se intro
ducen ligeras modificaciones en los 
percifgi tip’¿ép poéo que no alteran 
la tendencia general.

El siguiente cuadro nos- entrega la 
distribución de la totalidad de las 
respuestas:

Sí .........................   51%
Sí, si teñe apoyo estudiantil 8%-
No . . . . . . . .  i . . 20%
No, porque los estudiantes

no le responden ............. 1%
No sabe ............     17%
No contesta ........................ 1%

-3.—Autoridades de la Universidad y

los heridos en las manifestacio
nes.

Nuevamente nos proponemos un 
indicador sobre el prestigio de las au
toridades de la Universidad. Como en 
el caso del orden en la Universidad, 
se ha tratado de señalar a las auto
ridades de la Universidad como pro
motoras de disturbios, en particular 
al Rector. Sobre este tema se pre
guntó: “ ¿Quién cree usted que es res
ponsable por los heridos en las últi
mas manifestaciones estudiantiles?”

Los estudiantes ................. 20%
La policía ...........................  20%
Ambos -. . ........................... 23%
Autoridades universitarias 0 5
El gobierno .................... 11%
Agitadores  ...................  2%
Otros ......... : ......................  11%
No sabe, no contesta ____  9%

Se observa en el cuadro que pre
cede oue, mientras só’o el 0,5%. de 
los respondentes opina que los res
ponsables son las autoridades uni
versitarias, el 31% de los responden- 
tes opina que los responsables son 
la Policía y el Gobierno, cifra que se 
eleva al 41% si excluimos los que no 
opinan (no saben y no contestan).

IMAGEN DE LOS ESTUDIANTES

1.—Imagen de la acción de los estu-
. diantes,

“ ¿Usted cree que, la acción de los 
estudiantes ha sido?” , dice la pregun
ta sobre el tema, y agrega las preca- 
tegorizaciones siguientes con las cua
les se muestra la distribución de las 
opiniones de los encuestados:

Subversiva (desean alterar 
el orden público) y está
bien ................................  9%

Subversiva y está mal —  32%
De protesta y rebeldía .. 5%
Defensiva .......................... 29%
De protesta y defensiva a

la vez ............................... 4%
Defensiva y subversiva a

la vez ............................... 12%
No sabe .........................  8%
No contesta ........  1%

2.—Imagen de la responsabilidad de 
los estudiantes.

Otro indicador que se utilizó es la 
pregunta sobre un hecho concreto. 
Se preguntó: “Después del entierro 
del estudiante Líber Arce hubo una 
manifestación por 18 de Julio y fue
ron rotos vidrios de algunos negocios, 
los estudiantes «ficen que la culpa 
la tienen elementos de la policía in
filtrados en la manifestación’ y ele
mentos extrauniversitarios, ¿usted 
qué cree?

Fueron estudiantes ............  5%
Fueron policías ...............   5%
Fueron agitadores extra- 

universitarios . .............  27%

Policías y agitadores extra
universitarios ■..............  15%

Policías, agitadores- extra- 
universitariós y estudian
tes ------ .-................. ......  5%

Policías y estudiantes ___ 1%
Estudiantes y agitadores

extrauniversitarios ___ 9%
Rateros ............  6%
Rateros y otros (cualquiera

de los anteriores) ......... 8%
Otros ........   6%
No sabe, no contesta .........  10%

1.—Imagen de la F.E.U.U,

Sobre, el movimiento estudiantil or
ganizado, también ex'ste una repre
sentación popular. Para relevarla ,se 
preguntó:

“¿Qué opinión le merece la FEUU?”
Las respuestas se distribuyen así:

Positiva |i ; ........   37%
Regular ..................................5%
Negativa- ...........    18%
Negativa (menciona divisio

nes internas, bur'ocratiza-
ción) ..................  2%

Neutra ..............................  3%
No sabe ................. . i ....... | 32%
No contesta ..........   2%

LA AUTONOMIA 
UNIVERSITARIA

Con respecto a este tema sólo fue 
posible realizar uno de los indicado
res. Se preguntó a los encuestados: 
“ ¿Cree ust-d qUe la Universidad debe 
gobernarse por si misma sin. ninguna 
interferencia del gobierno?”
. La- distribución es la siguiente:

Sí    68%
No .....................................  21%
No sabe ................  10%
No contesta ...............   1%

IMAGEN DEL GOBIERNO

1.—Clasificación de los sujetos se- 
1 gún' sü (minió-i acerca de la ac

tual congelación de salarios. %.

1. Acuerdo ................ . 27.2%
2. Desacuerdo' . . . . ___ 64.7%
3. Indecis.o i .. 3.0%
4. No sabe, no contesta 5.0%

2.— Clasificación de los sujetos según 
su opinión acerca de la congela
ción de precios. %.

Sí, y el gobierno hizo un es
fuerzo peno ...................  36.2%

Sí, y el gobierno no hizo un
esfuerzo serio ............  28.1%

No, fue u n a  excusa para
congelar salarios ..............  1.1%
No, hizo un - esfuerzo serio 4.5% 
No no hizo un esfuerzo se

rio   21.2%
Sí; presiones que im

pidieron su é x ito ............ 0.8%
Si, no contesta m ás-.-,-,.. 2.7%
No, no contesta más 0.8%
No sabe, no contesta ___ 4.3%

. gELLE DE JOUR oculta con 
habilidad otra blasfemia! 

del .director Luis Buñuel, com
placido . en mostrar la progre
siva prostitución de Catheri- 
ne Deneuve (rubia, impoluta, 
burguesa) com o' si fuera el 
eierclc’'o de un sao.°rdoclo El 
film reherí la v'rióu hiriente 
oue el autor suele ofree.pr de 
Ja «nc'edad. la moral, la re- 
l'rión v o t r a s  obvenciones 
ou° . imr'Hen al individuo rea- 
li7.srsp como ser humano Es 
ademá1» un nrod'g'ó cono obra 
do creación, ine.iuvendo va
rias tramnas parr-tivas oue 

pn°fío,
]rv’ ecT,na”‘ón y mera probabi
lidad. (Coventry)

OVIBABA r o z a  mag'stral- 
m°nte el erotismo v el terror 
pero evita- profundizar esas

zonas. Prefiere ser una obra 
potéica e insólita, en !el mejor 
nivel del japonés Kaneto Shin- 
dó, un creador que surca el 
film con golpes imprevistos a 
propósito de la historia de dos 
mujeres que en el Japón me
dieval capturan samurai y vi
van de ese tráfico El clima 
es angustiante, realmente. — 
(Radio- City)

JTTLTETA DE LOS ESPIRI
TES da varias vueltas en el 
vacío para, demostrar au° Fe
derico Fellini es un artista 
personal angustiadlo por este 
mundo Lo nu“ oWene es un 
dudoso testlmon'o que lleva el 
nombr“ de su muier v prime
ra actr'z (G’ uiie.tta M0s’na), 
miañaras se chqcan roaH^ad v 
fantasía seriVn ia fórmula de 
Otto e mezzo. El espectáculo

CINEMATECA TtwcgüAYA 
SELECCIONA

es vis'oso como una prueba 
de ci-co. pero parece menos 
trascendente de lo que Felllnl 
cree o finge creer. (Califor
nia)

REFLEJOS EN TUS OJOS 
DOwAuos alarga a Car-sen 
McCnl’ ers para g’orin de Mar
ión.Brando como ho*no~exual, 
Liz Taylor como ninfomania-

ca y un largo elenco oon per
versiones; Esas anomalías ocu
rren en un cuartri americano 
y explican la mala en-a con 
que él Pentágono recíb’ó este 
melodrama inriado e inverosí
mil. F1 director John Hu^on 
recuerda antiguas experien
cias con el color pero la copia 
local emite sus escasos acier
tos. (18 de Jul’o)

PAREJAS AMANTES Parece 
un ca+áioffo de Bergman di
rigido mr su disritmia y ex 
actriz Mri Zetterl'ng Su errnr, 
empero, no está en el plagio 
sino en auedTse | ras de la 
anécdota ocmnipig, mezcla, de 
:sexo. suciedad y f-urir-c.ton°s, 
o'rrcR; d l  uelco urético y me- 
t°fís1co dri modelo. De ese 
modo el fl’ m no es si"ulera 
una imagen de este mundo

angustí-do. Con un elenco cé
leme donde importan Hafcriat 
Andarsson, Eva D a h l b é e k ,  
Gun- ne l  L ndblom, GÚnnar 
Bjornrir-nd y el fotógrafo 
Sven Nykvist. ‘ (Artel)

LO QUE FL VIENTO SE 
LLEVO resuha més 'nsanor- 
table en 70 mm. Vis'ón reac
cionaria y snc'a de los años 
de gu°rra civil en USA. armea 
el color a un tirbio melodra. 
mn racista. Oulzás el bo:'rio 
más famoso drl cine amsrica- 
no (Ao-b-s-ador)

FL SOBRETODO, clásico |g 
vlétic.o (1927) de Lenn'dsg 
Trauberg y Grrgori Kozint-ev, 
sphre novela de Govol. será 
exhibido por primera ver en 
TJrugu"v el jueves próxima a 
las 3 0  horas, en So-’ano 1227. 
(Cinemateca Uruguaya),



MIENTRAS legisladores blancos y 
colorados se muestran remisos 

en prestar su respaldo político a la 
promocionada ley sobre Productivi
dad, Precios e Ingresos, sus padri
nos, el presidente de la Repúblioa y 
su Ministro del Interior, encuentran, 
aunque escasos, exaltados colabora
dores. ! fjf! "1*1

La Policía de Montevideo —o por 
lo menos algunos de sus funciona
rios—, se ha dado a la tarea de obs
taculizar prepotentemente y con vio
lencia el curso normal y legal de la 
actividad sindical del país, aún antes 
de que aquella ley lo impida, ins
titucionalizándola.

Asi, la detención y confinamiento 
en cuarteles en forma masiva de ciu
dadanos elegidos por sus compañe
ros de clase para ejercer la direc
ción sindical en los distintos lugares 
de trabajo, se ha visto espectacular
mente aumentada al amparo de las 
medidas prontas de Seguridad). La 
muerte de Líber Arce frente a la Fa
cultad de Veterinaria e Infinidad de 
heridos —producto de “tiros al aire 
con finalidad intimidatoria”—, han 
desdibujado hechos menores pero 
igualmente vejatorios que se produ
cen a diario.

Un suceso recogido por la pren
sa el pasado fin de semana, viene 
a demostrar esta rutina del abuso. El 
viernes por la noche un conjunto de 
militantes afiliados al Sindicato del 
Transporte Miritimo (SUNTM), del 
Plenario Juvenil de AEBU (Banca- 
r*os> y de FUECI (Comercio e In
dustria), salieron hacia la mediano
che munidos de murales para pro
ceder a una pegatína. Portaban la 
cieb’da autorización de la Jefatura de 
Policía y de la Intendencia Munici
pal y los murales —cuyo texto de
cía' “ JNO! A LA LEY CONTRA SA
LARIOS Y SINDICATOS”—, firmado 
por Ja Convención Nacional de Tra
ban adores, lucía el sello de ambas au
torizaciones.

Hacia la una de la madrugada del 
sphadó los peeatineros se encontra
ban en la calle Morales entre Avda. 
Italia y. 8 de Octubre. Fue en ese 
momento cuando seis policías en ro
pas civiles descendieron de un jeep, 
les apuntaron con armas de fuego 
y al tiempo aue interrumpían el 
tránsito en el lugar les decían: “Si 
se mueven les tiramos a dar”. Entre 
Jos agentes de Inteligencia y Enlace 
se encontraban los comisarios Otero 
y Trechea. Sobre el punto los pega- 
tineros no tienen dudas.

ENGRUDO OUE NO HAS DE BEBER 
De inmediato se hicieron presen

tes —en un automóvil matriculado 
en Colonia—, policías uniformados 
pertenecientes a la 9* sección poli
cial. A los pegatineros se les obligó 
a formar contra un muro, apoyados 
contra éste, con absoluta sangre fría

y alevosidad, los policías procedieron 
festivamente a descargar sobre los 
indefensos y autorizados pegatineros 
el contenido de las latas de engrudo; 
les pasaron las brochas por todo el 
cuerpo, les propinaron puntapiés, cu
latazos, insultos, cachiporrazos y se 
incautaron de brochas y baldes luego 
de destrozar prolijamente todo el 
material impreso que portaban los 
pegatineros.

Pero no todo terminó ahí. Fueron 
luego trasladados a la sede de la sec
cional 9» en un camión de la Inten
dencia. Allí se les introdujo en ca
labozos donde fueron nuevamente 
colocados contra la pared, apoyados 
esta vez con la cabeza y las manos 
enlazadas detrás de la nuca, dónde 
volvieron a castigarlos. Posteriormen
te fueron l obligados a desfiliar en 
medio de una doble fila de agentes 
que los volvieron a vapulear antes 
de conducirlos a dependencias de 
San José y Yí de donde fueron libe
rados recien a las 14.30 del mismo 
sábado.

Cabe consignar que antes de es
tos sucesos un patrullero policial de
tuvo a los pegatineros en la inter
sección de A. Grande y 18 de Julio 
y al exhibírsele los sellados corres
pondientes este, les permitió prose
guir la tarea.

Estos son los hechos, objetivamen
te narrados por sus protagonistas y

denunciados por la prensa días atrás. 
Pero no es la primera vez que una 
dependencia policial sirve de cámara 
de torturas.

LA SUCIA RUTINA

Cabe recordar —al pasar—, la for
midable paliza que recibieron en de
pendencias de la seccional 20» Adán 
León Calcagno y Carlos Alberto Mer
lo cuando meses atrás fueron obli
gados a inculparse por el aparente 
crimen de un descuartizado que apa
reciera en los alrededores del Prado. 
En esa oportunidad el médico foren
se Dr. Juan Alberto Follé dictaminó 
gravísimas heridas producto de las 
heridas “junto a múltiples contusio
nes de hemotórax, región lumbar y 
dorsal y erosiones varias en tobillos 
y puños, áreas puntiformes de erite
ma de la región anterior de ambos 
muslos, piernas y pies y de la región 
hipogástrica y genital...”

O la denuncia signada por los es
cribanos Juan Carlos Viapiana, Li
lia Gadea y Mario Firpo Marty, au
toridades de la Asociación de Escri
banos del Uruguay, quienés señala
ban los malos tratos de que había 
sido objeto en la seccional 15» el fun
cionario de esa Asociación, sepor 
Francisco Walter Bermúdez quien, 
“Durante la conducción (hacia la 
seccional) y mientras estuvo reclui

do, fue castigado bárbaramente por 
la policía,' provocándolese serias le
siones internas, que han motivado so 
inmediata intervención quirúrgica”, 

Para quien fuera Jefe de Policía . 
en aquellos momentos todo se redu
cía a declarar,“Tengo 34 años de vin
culación con la policía y aún estoy 
por saber que es una picana eléctri
ca”  pero al coronel Barlocco podrían 
informarle mejor quienes oon la po
licía tienen relaciones que no pasan j 
de algunas horas, o días.

Porque en definitiva no se trata 
de nombres, sean, estos Aguerrondo, 
Barlocco o Aguirre Gestldo, sino de 
la existencia real e inocultable de 
que en los cuadros policiales existen 
funcionarios y asesores que practi
can con total impunidad formas na
da sutiles de violencia física y men
tal, al tiempo que se saben protegi
dos por la vista gorda de un Minis
tro del Interior para quien dos ve
ces al día “la actividad laboral ha 
sido normal en todo el país” y por 
la omisión culposa de un parlamento 
débil y cansino, especialista en ar
chivar informes de preinvestigadoras. 

Salvo que para el Dr. Jiménez de 
Aréchaga la tortura y el maltrato 
de ciudadanos libres e Integros qne 
tratan de mantener su propio deco
ro, sea una “actividad laboral ñor 
mal", en determinadas dependencias 
de la policía.

Investigación del Instituto de Estadística de la  Facultad de Derecho

UNIVERSIDAD Y OPINION PUBLICA
|TL presente informe ofrece un anticipó de aígúríós''"dátós sobre 

la investigación de opinión pública realizada en agosto de 1968 
por el Instituto de Ciencias Sociales de .la. Facultad de Derecho, en 
colaboración con estudiantes miembros dé la- FEUU, el Instituto 
de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Adminis
tración, la Fundación de Cultura Universitaria y la Sección Mecani
zación de la Universidad. La investigación estuvo a cargo de los 
profesores Liliana de Riz de Cárpena y Enrique Cárpena.

El cuestionario abarcó diversos te
mas, en relación con la crisis que 
vive el país, la visibilidad de sus cau
sas y la imagen pública de las auto
ridades nacionales y de los diversos 
poderes. Dado el escaso tiempo con 
aue se realizó todo el trabajo, y Ja 
importancia de los datos- obtenidos, 
tiene particular urgencia la presen
tación d e . algunos resultados, sin 
aguardar su elaboración definitiva, 
tarea que se reserva para el informe 
final. Este primer informe recoge los 
datos que coresponden al tema Acti
tud frente a la Universidad (Relación 
Universidad - Gobierno; Universidad y 
Sociedad; Imagen estudiantil; Pres

tigio de las autoridades de la Uni
versidad) y algunos datos del tema 
Imagen del gobierno.

Se estimó la necesidad de contar 
con unos 500 a 600 casos como míni
mo por las exigencias del análisis. 
Al pie de cada cuadro se establece 
una cifra “N” que resulta del proce
samiento del total de respuestas re
cibidas y tabuladas en cada caso. Al
gunos porcentajes de los ouadros, no 
suman exactamente 100; las diferen
cias corresponden a la necesidad de 
redondear los resultados obtenidos.

La muestra se obtuvo a partir de 
una muestra probabllística por con
glomerado del Departamento de Mon

tevideo; elabórada por el Instituto 
de estadística de la Facultad de Cien
cias Económicas y Administración. El 
universo quedó definido por los ha
bitantes de Montevideo, mayorés pe 
18 años.

UNIVERSIDAD Y GOBIERNO 
NACIONAL

1.—Opinión sobre la propuesta de 
destitución de autoridades uni
versitarias.

Sobre este tema capital, se formuló 
la siguiente pregunta:

¿Cree usted que las actuales auto
ridades universitarias deben ser des
tituidas?

El siguiente es el cuadro de las fre
cuencias totales:

Sí ............ S . 16%
No .........   52%
Indeciso ..................  2%
No sabe ................  28%
No contesta...........  1%

2 .—Crédito ai Rector o al Jefe de Por 
licía. , í

En el pré-tést se. comprobó, que 
cabeza visible de' la Universidad es 
Rector, cuando se Indaga acerca de la' 
opinión sobre autoridades universita-' 
rías en general.

A los encuestados se les preguntó: 
“En caso de que hubiera contradicción 
entre las declaraciones del Jefe de 
Polfcia y del Rector de la Universidad, 
¿en la palabra de cuál de ellos ten-, 
derla usted a creer?

Los que tenderían a crer en la pa-, 
labra del Rector, en caso de contra
dicción, se hallan entre el 77% y el 
67% de los encuestados en condiciones 
de definirse (si o no), mientras que 
los que tenderían a creer en la palabra 
del Jefe de Policía, se hallan entre. 
el 23% y 33%.

El siguiente cuadro muestra las fre
cuencias totales en %:

Rector de la Universidad 40% 
(Pasa a la pág. 15)
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