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,izquierda

Todos los caminos del trigo 
conducen a Bunge y Born

|_A próxima cosecha de trigo es un 
reiterado caballo de batalla del 

gobierno pacheauista. Se afirma aue 
se recogerán 600.000 toneladas, con 
las cuales no sólo se podrán aten
der las necesidades de consumo y se
millas en lo interno, sino pagar la 
deuda en cereal que tenemos con la 
Argentina y un ausoicioso saldo ex
portable, con la consiguiente y tenta
dora ganancia de divisas.

Cada vez aue un vocero oficialista 
se refiere a los buenos resultados de 
la política gubernamental, hace pié 
en la “ganada batalla del trigo”. - 

¿Es realmente asi?

TRIGO; PERO NO TANTO

Insosn echa bles y serios relevamien- 
tos técnicos abonan la certeza de que 
la cosecha será buena, pero no ex
cepción aL

Uno de los más calificados «seso
res trigueros del Ministerio de .Ga
nadería y Agricultura ha elaborado 
los siguientes cálculos estimativos:

El área sembráda: anenas sunera 
las 520:000 hás. í520.250 en cifras 
exactas), de acuerdo a  ese dato solo 
con un rendimiento extraordinario 
se rodrían superar las 600.000 tone
ladas.

En una misma ocasión, con 520.000 
hás. sembradas se lograron 646.000 
toneladas; en ese año, justamente, se 
lleco al rendimiento record por hás.

P-ro ello no ha de repetirse este 
año.

Les condiciones climáticas, por 
eiemplo. no han sido del todo favora
bles y la fertilización de las tierras 
trigueras solo alcanza a l -16.5% del 
total, lo oue no incide decisivamente 
en los rindes, globales.

Teniendo en cuenta oue la molien
da. semilla y eventuales necesidades 
forrajeras insumen 400.000 toneladas 
anuales y aue es de bu «na política 
conservar una reserva de alrededor 
de 100.000 tons. es fácil deducir 
que la próxima cosecha apenas cu
brirá el consumo interno del país 
(unas 500.000 tons)..

EL MERCADO INTERNACIONAL

Las perspectivas de exportar trigo, 
pues, no aparecen como'demasiado 
alentadoras, desde el ángulo de un 
posible exedente.

Pero, por otro lado, tampoco el ne
gocio de vender trigo en el mercado 
mundial no se perfila como muy pro
misorio este año.

En efecto, se estima, pup. la cose
cha mundial será un record absolu
to; 300.000.000 000 de--toneladas. Es' 
un aumento del d6 %sicpn. respecto ari 
1967. 0 '/i, nprm

EE.UU.. Canadá- y Mejpcp 
principales. pródut^oíefeJi'aCcfderi ta 
les— esperan poner en el-cjñbféád
67.000. 000.000- de 'tons.,oRnste unas
70.000. 000.000. la India 20.000 000.000 
etc.

Ello significa precios bajos y una 
presión puníante de los' consabidos 
exedentes norteamericanos.- con su 
mecanismo dumping de la Ley 480.

Se estima que el precio Internacio
nal, de ninguna manera, supere los 
$ 1.200 los 100 kilos de grano seco, 
sano y limpio.

Ello significa que si el Uruguay lo
gra mercados en medio de una selvá
tica competencia, en oue la oferta 
lleve la iniciativa, tendrá que resol
ver un dificilísimo problema finan
ciero.

El precio mínimo oficial se ha  fi
jado en los $ 1.600 cada 100 kilos; 
o sea, una pérdida de $ 400 con res
pecto a los posibles niveles interna
cionales.

Ello,, naturalmente, si hay saldo.

exportable y mercado donde colo
carlo.

Como muy bien argumentaba el 
Sr. Julio Herrera Vargas, está cues
tión ha de convertirse en un factor 
de intensa presión devaluacionista.

No se puede echar, fácilmente, ma
no al expediente de los subsidios, en 
virtud de la receta acordada con el 
Fondo Monetario Internacional.

En cambio, con un dólar S 350 y 
dedo un precio internacional- base de : 
S 1.200 los 100 kilos, se cubre per
fectamente la cotización oficial mí
nim a de los $ 1.600.

SIEMPRE EL TRUTS

En esta oportunidad la fijación 
del precio mínimo, o sostén, fue 
temprana, anterior a la siembra, y 
con ello se contribuyó a crear esa j¡ 
expectativa buscada en la m asa-de 
los productores para conseguir un 
crecimiento substancial en la zafra.

La -meta era un área de 650.000 
hás. sembradas, pero, según lo he
mos visto, sólo se han logrado algo 
más de 520.000.

¿Por qué loá agricultores, y espe
cialmente los modestos, (más de 12 
mil), no respondieron al gran des
pliegue propagandístico de la “Ope
ración Trigo” desatada a principios 
de este año?

En medios entendidos se descarta 
que posibles dificultades de almacén- 
naje y transporte hayan- desalentado 
a los productores.

Es, en cambio-, unánime la impre
sión de -que lo que enfrió su entu
siasmo por sembrar trigo, fue su jus
tificada desconfianza al régimen de 
comercialización. Los hechos han da
do plena razón a los desconfiados y 
reticentes.

El reciente decreto confirmando 
el. precio mínimo de S 1.600 no trae 
un solo mecanismo de salvaguardia 
y - protección para los productores 
modestos, siempre víctimas desam
paradas de la voracidad del trust 
cerealero que encabeza Bunge y 
Born.

. La Asamblea Extraordinaria de la 
Comisión Nacional de Fomento Ru
ral. enjuició severamente el decreto 
del 24 dé octubre: “no satisface a 
los nroductores” y “su aplicación se 
traducirá en los hechos... en el in
cumplimiento de sus promesas” (del 
gobierno).

La resolución agrega: “el precio 
prometido y confirmado por el De- 

. creto no tendrá vigencia real en la 
comercialización del cereal".
~ “Las esneranzas que los agflculto- 

! res -'rt*5 pos ftáron es te año en el cultl- 
sévo^dfc-.tfclap. se verán frustradas, lo 
^pue/tepdrá Jndudable y graves conse- 
: í^iéncias^qn en¿ futuro.
- Es - er-Tcpoitarlo dé'(puchos años de 
:explotación - IPÍciíaí-'-'por parte del
- trust cer.e»!tro.;'eon:Dreclo mínimo e 
intervención dél Estado en la eco
nomía triguera o con libre comer
cialización. el trust ha  sido el úni
co v exclusivo beneficiario.

“Pan cada vez más caro, produc-. 
tor cada vez más pobre y 'tru s t  ca
da vez más rico” ; esa es la fórmula 
sintética de la nolitica • triguera se

guida por los gobiernos Uruguayos a 
través del tiempo.

BTiNGE Y BORN:
LOS GOBIERNOS A SU SERVICIO

El Acta de constitución de la so
ciedad dice textualmente: “La socie
dad oueda constituida balo, la firma 
‘‘Ernesto A. Bunge y J..B orn”.

Be establece en Buenos Aires el 
asiento de la sociedad.

La sociedad queda constituida por
-  un término de cinco años consecuti

vos, a contarse desde el primero de 
Julio de mil ochocientos ochenta y 
cuatro”, .

Esos cinco años se convirtieron 
en 84 años hasta hoy.

En MonteVideó fundó su .filial en
1911.,

Su' centro financiero estuvo radi
cado en los Países Bajos y luego éñ 
Estados Unidos. Cuando Ernesto A. 
Bunge y Jorge Born la fundaron, 
giraba en torno a los ejes de la Ci- 
ty._Hoy es una pieza de la maquina
ria de Wall Street.

Es uno dé los grupos financieros 
internacionales más poderosos, en
tre los que actúan en el Río de la 
Plata.

Constriñéndonos exclusivamente al 
Uruguay, digamos que cuando pro
movimos su investigación parlamen
taria en 1958, identificamos más de 
50 empresas vinculadas al grupo.

Las principales son:
Bunge y Born S.A. (grupo finan

ciero)'
Bunge y Born — Acopio de cerea

les y oleaginosos; su red se extiende 
por toda la República y maneja, 
aproximadamente, el 40% del total 
de la cosecha triguera (porcentaje 
que coincide, significativamente, con 
la producción de los modestos plan
tadores).

Molinos Grantmon S.A.; junto con 
cuatro grandes f i r m a s  asociadas 
controlan más de los dos tercios de 
la producción de harina.

COUSA — Fábrica de aceite (mar
ca “Optimo”) que junto con el gru
po Bemberg (Fabril Uruguaya; mar
ca “El Torero”) encabezan el tru st 
aceitero.

Fábrica Nacional de Pinturas SA,
(INCA).
Fábrica Nacional dé Arpilleras SA
Quimour SA. — Fábrica de pro

ductos químicos; junto con Dupe- 
rial dominan el mercado.

Fábrica Nacional de Envases SA.
Banco de Montevideo SA. junto 

con Bemberg.
Varios holdlngs; algunos de los 

cuales administran sus intereses en 
Brasil y en algunas empresas radi
cadas en la Argentina.

Compañías de s e g u r o s ,  navieras, 
etc.

En esta vasta telaraña de intere
ses, nos interesa destacar su modus 
operandl en el negocio cerealero.

Dos veces se ha intentado la in
vestigación del trust.

La primera en 1942; llevada a ca
bo por honestos y capaces técnicos 
del Ministerio de Ganadería y Agri
cultura. Probó, llevantablemente, 
que el trust explotaba vorazmente a 
los agricultores, aue no cumplía opn 
los precios oficiales, que los estafa
ba al recibirles el granó, etc.

Pero las omnipotentes influencias 
del gruño neutralizaron el-prolljo 
trabajcTde los Indagadores y. Bunge 
y Born salló indemne del proceso.

En 1958 solicité la Investigación 
parlamentaria del trust. La Comí-

, •- .. : 5pB 5 , '
Unanota

VIVIAN* TRIAS

slón pre-investigadora fue citada 19 
veces y nunca obtuvo quorum.

En 1959 reiteré el pedido de inves
tigación y luego dé un extenso de
bate la Cámara de Representantes la 
votó por unanimidad. •

La’ Comisión Investigadora desig
nada se reunió sólo dos veces.

Son muchos años de impunidad y 
de exitosa experiencia en el sucio 
arte de expoliar al productor y al 
consumidor.

LAS MANIOBRAS DEL TRUST

Para- comprender cabalmente esta 
vieja e irremediable desesperanza 
del productor triguero sobre la po
sibilidad de que algún gobierno, al
guna vez, lo ampare de los abusos 
del acopio trustificado, hay aue re
cordar, brevemente, la relación que 

. uñé a ambos.
El productor pobre —la inmensa 

mayoría y más de 12.000 familias 
— está siempre apurado por dinero 
y, por ende, acuciado por la impe
riosa necesidad de vender su cose
cha. De ahí que sea una victima 
fácil para el comprador monopolis
ta. Muchos ofertantes pobres y uno 
solo adquiriente muy rico, esa es la 
situación.
■ El acoplador al recibirle el grano 

empieza a introducir rebajas en su 
precio; por que considera que tiene 
algo de humedad, o por que no está 
bien limpio, etc.; ¿qué capacidad de 
discusión y regateo puede tener un 
cosechero anheloso por recibir sus 
pesos, ante un representante del 
truts todopoderoso y, prácticamente, 
único comprador?

Además, en la inmensa mayoría 
de los casos el agricultor es deudor 
del acopiador. Por que ha recibido 
dinero a intereses de usura, por que 
le debe vituallas adquiridas en su 
comercio de ramos generales, por 
que le debe cuotas de alguna má
quina o herramienta que le ha com
prado, p .plaguicidas, o bolsas de ar
pillera, etc; lo cierto es que la con
dición de deudor es hábilmente usa
da por el trust para imponerle un 
precio a su gusto y paladar.

Vender bolsas de arpillera caras 
que él mismo fabrica) y comprarlas 
baratas al recibir el grano, para 
volverlas a vender caras, etc.' es 
otra calesita muy frecuente que en
riquece al tru s t ,en perjuicio del pro
ductor.

Seria interminable la ennumera
ción minuciosa de todos los manipu
leos y artilugios merced a los cua
les el verdadero y efectivo, precio 
qué se paga por el cereal, es el'que 
dicta el interés monopolista y no el 
que fija el gobierno por decreto. -;

Asi lo abona una larga y amarga 
experiencia. Y de ella surge esa re
ticencia descopflada, ese desaliento 
hondo de miles de sembradores a 
quienes lá propaganda de la ‘‘Opera
ción Trigo” no ha terminado de 
convencerlos.

Por otra parte, las trapacerías de 
Molinos Grammon para trustlflcar 
la producción de harina fueron fe
hacientemente documentadas por no
sotros en 1959.

En el Uruguay hablan llegado a 
trabajar 60 molinos. Al votarse la 
Investigación parlamentarla apenas 
restaban 32. De los 28 desaparecidos, 
logramos probar que 12 se debían 
a maniobras directas del trust moli
nero encabezado por Bunge y Born 
y organizado en torno a la común 
auditoria Sabllle.

Esta es la sombría historia de la 
economía triguera en el pais. Es lo 
que ha ocurrido y lo que seguirá 
ocurriendo, mientras .el trust no sea 

-nacionalizado.
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VICTORIA EN VIETNa M
EL 31 de octubre el Presidente Johnson anunció a la

nación norteamericana que “había ordenado el cese 
de todos los bombardeos —aéreos, navales y de arti
llería— contra el Vietnam del Norte”. '

“El jefe del Ejecutivo —-continúa el despacho de 
AFP y ANSA— anunció que representantes del Frente 
Nacional de Liberación sudvietnamita ¿sistirán a la 
próxima reunión semanal norteamericano - nordvietna- 
mita el 6 del actual".

Es imprescindible recordar que L. Johnson, había 
declarado, enfáticamente, que no habría supresión to
tal de bombardeos, sin un previo gesto de apacigua
miento del “tío Ho”. Ese gesto jamás se produjo y 
hubo supresión total de bombardeos-

Es necesario no olvidar que el gobierno de la 
República Democrática del Vietnam del Norte afirmó 
que no entablaría negociaciones de paz, si antes no 
cesaban los bombardeos a su territorio..

Estos son hechos,'.antecedentes, que resaltan el 
formidable triunfo del pueblo vietnamita del norte y 
del sur ante el Imperio más poderoso y despiadado, 
de la historia.

Se ha pretendido minimizar el ' acontecimiento, 
a una mera —aunque espectacular— maniobra pre
electoral pro Humphrey, a sólo cinco días de las elec
ciones presidenciales. .

El triunfo vietnamita no deriva del desesperado, 
pero circunstancial deseo de recuperar ventajas ante 
Nixon, sino que es la consecuencia de un largo, con
tradictorio y hondo proceso histórico.

Algunos sucesos claves preceden á- la explosiva 
declaración de la Casa Blanca del 31 de octubre.

. I9) La incontenible ofensiva militar del FLN 
a principios de-este año. Cuarenta ciudades, poblados 
y capitales de provincia capturadas o cercadas en es
casos dias.

29) La destitución del Gral. Westnioreland, el 
superexperto en guerra antisubversiva y brillante or
ganizador de derrotas en las selvas de Vietnam.

3?) El desplazamiento de Rober Me Ñamara de 
la Secretaria de Defensa a la Presidencia del Banco 
Mundial. Huberman y Sweezy interpretaron esta de
cisión de Johnson como sigue: “Ahora podemos estar • 
seguros: los militares norteamericanos quieren una 
guerra ilimitada en el continente asiático, 
y-’. Después de la avasallante ofensiva del Tet, Esta
dos Uñidos tenía ante sí tres opciones:
• 1) - Volcar su peso militar, sin tasa ni medida, en 

el escenario bélico y arriesgarse a una guerra general 
asiática. Ello significa el hundimiento definitivo del 
dólar y  un nuevo 1929 en 1968; es decir, con una 
correlación de fuerzas de tendencia desfavorable y 
contradicciones internas in crescendo.

En una palabra, el camino más directo hacia la 
bancarrota.

2) Lo que el Gral. Gavin, George Kennan v Gal- 
braith llaman la tesis del "anclaje”. Dejar la mayoría 
del territorio vietnamita al enemigo v fortificarse, _í 
inexpugnablemente, en un solo reducto. Pero esto sólo 
tiene sentido para negociar la retirada definitiva en 
mejores condiciones, ya que jamás puede ser una po
lítica militar con esperanzas de victoria.

3) Suspender los bombardeos al Norte unilate
ralmente y negociar.

En rigor, esta alternativa es una versión menos 
favorable de la segunda y significa una sola cosa a la 
larga: irse de Vietnam.

Existiendo una mayoría “halcón” en el Pentágono, 
atisbando en la sustitución de Me Ñamara un efecto 
de esa privanza, la decisión de Johnson del 31 de octu
bre sure, con deslumbrante claridad, en su única y 
posible interpretación: el Imperio ha sido derrotado 
por el pueblo vietnamita.

Y no vaya a creerse en una derrota sin graves 
consecuencias.

Una vez el columnista internacional del “New 
York Times”, Cyrus Sulzberger, escribió: “El corazón 
de la crisis no está verdaderamente en Vietnam. La 
quinta esencia es.cómo derrotar a la guerra revolucio
naria.”

Eso se llama poner el dedo en la llaga.
El Imperio'se movía, implacablemente, dentro de 

dos posibles circuios viciosos:
a) Guerra total en Asia y vertiginoso desmoro- 

. namiento del sistema capitalista norteamericano.
b) Retirada negociada y demostración tangible 

c inapelable de que el monstruoso poderío tecno-militar
. yanqui puede ser vencido por el pueblo en armas y, 

por ende, aviso siniestro a las oligarquías títeres sobre 
los límites infranqueables a que llega el apoyo norte
americano.

Se ha elegido el purgatorio de este tipo de círculo 
vicioso, esta especie de derrota, porque ella garantiza 
uña evidente sobrevida a la metrópoli misma, que 
podrá calafatear su déficit en la balanza de pagos, 
apuntalar al dólar, dedicar más fondos para limar los 
filos de la insurgencia negra y de la protesta joven.

Pero nadie puede llamarse a engaño: los pueblos 
sometidos han aprendido la inmensa lección de los 
vietnamitas. El Imperio no es invencible, puede ser 
puesto de rodillas; hay esperanzas firmes y vivas para 
escapar al destino del subdesarrollo y de la servidum
bre. Es natural esperar una revitalización vigorosa del 
ímpetu revolucionario en Africa, Asia y América La
tina. Sus víctimas directas serán las oligarquías loca
les —sobre las cuales. Washington descarga el peso 
mayor de la.derrota^— y, a la larga, significará, el. ani
quilamiento final del sistema imperialista. -

El pueblo' vietnamita, con su porfiado y sereno 
heroísmo, ha sido el protagonista central de este gran 
triunfo. Pero él es el fruto de una lucha múltiple y 
librada en diferentes ámbitos. La ayuda de los países 
socialistas —poca o mucha según se mire— ha jugado 
un papel muy importante. La lucha del movimiento 
pacifista v la rebeldía negra dentro de la Unión han 
sido factores relevantes.

Es que la historia, hoy, es una sola, un solo y 
único proceso que fluye en una pluralidad de contra
dicciones.

La revolución vietnamita es el foco candente de 
la principal de esas contradicciones: la que enfrenta 
a la rebelión de pueblos colonizados con el impe
rialismo.

De ahí su inmensa trascendencia.



Poniendo caras de bobos

D istíluclones
Revolución y jubilación

FNGEL9, en "Feuerbach y el fin de la filosofía clásica
alemana”, dice que determinada tesis predominante 

se interpretaba como “la canonización de todo lo exis
tente, la bendición filosófica desde el despotismo al Es
tado policiaco, a la justicia de gabinete, a la censura”.

Y en carta a Starkengurg dice: "Resulta muy difícil 
desacostumbrarse de las ideas históricas que le meten a 
uno en la cabeza en la escuela .pero más dificil todavía 
acarrear los materiales necesarios para ello”.

He recordado y he ido a buscar estas citas, que ha- 
bia utilizado tiempo atrás, al disponerme hoy a comen
tar lo que he oido de boca de un buen ciudadano.

¿Qué hacemos —dijo— ahora que “no tenemos” al 
Partido Socialista? Este hombre, y posiblemente muchos 
otros a través del pais. piensan que “no tienen” al Par
tido Socialista porque el gobierno dictó el 13 de Diciem
bre de 1967 un decreto de disolución de nuestro Par
tido.

Pagan tributo, sin darse cuenta de ello, a una es
pecie de “canonización” de una estructura legal o pseu- 
do legal, cuyas normas han sido utilizadas aviesamen
te por los gobernantes para intentar borrar —nada 
menos— de la vida politica del pais una organización 
representativa de una-concepción social que orienta hoy 
los destinos del mundo.

Les parece que al quedar el Partido al margen de 
la legalidad imperante, los hombres que hemos entre
gado nuestras energías a la lucha por el Socialismo, 
teniendo como arm a insuperable al Partido Socialista, 
quedamos “disueltos” o dispersos políticos.

Les resulta difícil “desacostumbrarse de las ideas 
históricas uue les meten en la cabeza” y comprender 
que un gobierno, por imperio de la fuerza, Duede lo
grar la disolución de una asamblea, de .una fiesta de
portiva, de un baile, de un corso de carnaval ,pero no 
de un partido político cuya existencia se asienta en 
una concepción cientifica del proceso social, de la  or
ganización de la economía y de la cultura en su arrai
go en la historia del país, y también en una gran fuerza 
moral, en u n a . concepc’ón de la vida, del modo de vi
virla. y del destino trascendente del hombre en el se
no de la sociedad socialista.

La historia es determinada por factores más im
portantes y profundos que las actitudes episódicas de 
ciertas personas qué, al tener circunstancialmente en' 
sus manos algún poder, creen que, por virtud de un de
creto. pueden eliminar realidades sociales y concepcio
nes ideológicas y políticas que se imponen como leyes 
naturales, podríamos decir, en una época de la vida na
cional e internacional.

En la tormentosa existencia de América Latina 
hay variados ejemplos de estas acciones "Contra Natu
ra”. H’ n sido producto, a veces, de épocas y ambien
tes distintos,, de ambiciones personales, de designios 
obscuros, o de estados psiqulcos anormales.

Al margen de los problemas y de las realidades de 
hoy, voy a recordar, siquiera sea para matizar la ari
dez de las reflexiones políticas, algunas viejas anécdo
tas. Podría encontrarlas en nuestra propia historia na
cional, pero tengo a mano el fuerte y atractivo libro 
de Max Dairpaux sobre la personalidad de un general 
boliviano. Melgarejo, que gobernó a su pais hace al
rededor de un siglo, con rasgos pintorescos, a veces, y 
otras dramátioos o trágicos.

Un dia, dlcé Dalreaux, Melgarejo llegó a. la con
clusión de que el panorama de la ciudad de La Paz 
debía ser modificado. El hombre se sentia ahogado en 
la antigua ciudad, dominada al Norte por el pico neva
do del Illimanl, de faldas desnudas .al cual rodean, 
por todas partes, a manera de murallas, bloques de 
cordillera, y que tiene al Sur una montaña menor que 
limita el horizonte.-Melgarejo propuso sencillamente 
suprimir la montañaZ-Coma el proyecto era irrealizable, 
decidió partirla al medio mediante una ancha brecha. 
Y alí puso a ' trabajar-á-m illares dé ' indios, con el re
sultado que es.-.de imaginan,-. '

Una noche, estando en-'Óruro,- recibió la noticia de 
que Francia estaba en guerra.. Tenia .gran admiración 
por Francia, pero, sobre todo, una especial debilidad 
por el Emperador Napoleón m . Inmediatamente man
dó tocar alarma, dispuso que su Ejército se reuniese 
ante la cludadela en traje de campaña y hacia media 
noche, al frente de cuatro mil hombres, descendió a la 
llanura en marcha hacia el Océano, rumbo a Francia. 
Al amanecer Melgarejo se detuvo ante un vasto torrente 
desbordado tras el cual- se levantaba el obstáculo in
franqueable de los Andes. Ante la imposibilidad de se
guir adelante, dispuso el retorno a Oruro. Por lo menos 
hemos intentado hacer algo por Francia, dijo. Aquello 
agradaría a su admirado amigo ,el Emperador.

Supresión de montañas, expedición a caballo desde 
Bollvla a Francia. . .  Disolución del Socialismo en la se
gunda mitad del siglo XX.

? $ sc r j

DECLARO que me tienen pútrido, por no 
decir algo peor, algunas expresiones 

que solemos leer y sobre todo oir en la ra
dio sobre el estilo de vida política de los 
orientales.

Las usan blancos como Wilson Ferreira o 
colorados como el Beto Abdala y —más o 
menos—, todos los speakers de radio de 
esos que hacen gárgaras varias veces por 
día con unos polvitos de democracia repre
sentativa.

Al que más o al que menos le suelen bro
ta r blancas alas a la altura de los omópla
tos y la cara, a fuerza de poner los ojos en 
blanco les llegan a dar cierto aspecto de bo
bos.

No hablemos ‘de revolución. Ese no es el 
estilo uruguayo. El estilo uruguayo es la de
mocracia representativa.

O yo -estoy muy olvidado o. en este siglo, 
entre blancos y colorados o todos mezclados, 
han habido tres revoluciones, algún pronun
ciamiento, dos golpes de estado y la amena
za de otro golpecito más.

Para los que ponen los ojos en blanco y 
hablan de la democrácia representativa ha
brá que recordarles que en este país hubo 
una elección con handicap en la cual, preci
sando muy bien las cifras, 17 votos y me
dio valíán tanto como 100 votos de los de
más.

A estos del estilo de vida uruguayo con 
alas y ojos en blanco habrá que recordarles 
que los mismos que quisieron beneficiarse 
con el handicap electoral aprovecharon en 
su beneficio dos golpes de estado, la Ley de 
Lemas y  ahora están al servicio, junto con 
todos los dictatoriales del 33, inclusive algu-. 
nos blancos volatineros, del Rey que los 
manda a todos.

Esto por lo que va de este siglo. Porque 
en cuanto al siglo pasado el estilo de vida 
uruguayo —del que tanto se enorgullecen 
blancos y colorados—, se caracterizó por va
rias decenas de revoluciones, por golpes de 
Estado' y asesinatos organizados, bastando 
recordar el dia en que murió Flores, cuan
do Berro tomó el Fuerte, los hijos de Flo

res organizaron el asesinato de Berro y en 
un solo día de estilo de vida uruguaya mu
rieron en Montevideo —en aras de ese esti
lo—, unas quinientas personas.

Con ese estilo y volviendo al momento ac
tual un Ministro puede hacer lo que hizo 
Acosta y Lara a sabiendas del Presidente 
sin tener que vomitar ni una solo de los mi
llones mal habidos.

También es de ahora lo de la infidencia 
en el reavalúo en que la Justicia, muy preo
cupada.—como debe ser por otra parte—, en 
castigar revolucionarios, no encúentra tiem
po y posterga el hacernos saber quien fue 
el delincuente que se ganó los millones.'

No encontraron aún la fórmula para echar
le la culpa a  los Tupamaros.

El último episodio de los 75 millones de 
las lanas con el Banco Holandés nos da una 
cierta forma de cómo un pequeño grupo de 
hombres —sin cambiar el'estilo de vida uru
guayo—, sin armas y sin revolución, porque 
si fuera esto sería muy malo, con guante 
blanco y alitas en los omóplatos, se han 
quedado con algunos centenares de millones.

Pero al final conviene. que no sigan ha
ciéndose los distraídos los políticos, ni los 
jueces, ni los speakers, ni el más común de 
los hombres de la calle.

En este país la revolución tiene arraigo, 
prosapia-, monumentos y  hasta jubilación.

Debe ser él único país en el cual se jubi
la a los revolucionarios.

Hay alguna profesión que suele ser la úni
ca forma de ganarse el sustento con grave 
detrimento del ser moral, que no goza de es
te beneficio, pero que ni siquiera tiene en 
este país, con su especial estilo uruguayo, 
carácter de delito. Quiere decir, pues, que 
esta Justicia o este Poder Ejecutivo (que 
nos repiten artículos constitucionales o lega
les, algunos de estos derogados), van a te
ner, algún día, que ponerse a pensar acer
ca de estos delitos que generan derechos 
jubilatorlos.

Esto debe ser estilo de pensar uruguayo. -
H.

La corrida es ahora | 
hacia los automóviles

£ E  rumorea en los medios 
económicos que se ha de

sencadenado una verdadera 
puja oculta en el gobierno, 
entile los grupos de presión 
que disputan la  importación 
de taxímetros, que se estima 
en más de un millón de dó
lares.

Los concesionarios “Merce
des", se consideran dueños 
de la plaza, con el argumen
to de que sus automóviles 
han probado buenos resulta
dos, gozando, según ellos, de 
las simpatías de los taxlme- 
trlstas. Por su parte, el gru- 
'po “Fiat”, fortalecido con la 
alianza con la Citroen, está 
decidido a no perder esta 
oportunidad de altas ganan
cias. Ese grupo se considera 
que maneja una poderosa in
fluencia, que es la del propio 
ministro Peirano Fació. Se 
dice, en los círculos de re
presentantes automovilísticos, 
que su viaje a Europa estaba 
relacionado con ese negocio, 
que la Fiat intenta realizar, 
a través de su asociada en 
España, la SEAT (Sociedad 
Española de ' Automóviles de 
Turismo).

Por último, un tercer gru
po, el de la General Motors, 
por intermedio de su asocia
da argentina, e n t r a  en la 
competencia. El agregado co

mercial de Estados Unidos, 
está muy atareado con este 
problema.

No son sólo los diplomáti
cos norteamericanos los que 
actúan en el caso. El- minis
tro del Exterior de Alemania, 
Willy Brand, entre copa y 
copa, matizó su pasaje por 
Montevideo con discretas in
sinuaciones sobre las “exce
lencias” de los coches ger
mánicos. ¿Será que el Sr. 
Russo, ministro de Comercio 
italiano, también! habrá : en
trado en ' esta historia? No se 
sabe. Pero el hecho e s ; que, 
después que. se decidió ,1a lm- 
p o r t a c i ó n  de automóviles, 
cundió la agitación en la ra
ma de automotores. La últi
ma novedad fue un extraño 
acuerdo entre la Automotora

Basso .SA y Ayax SA, detrás 
de las cuales está la figura 
del flamante ministro de In
dustria y Comercio y no me
nos eficaz banquero, Sr. Pel- 
rano Fació.

Muchas personas _ se mues
tran sorprendidas ante el he
cho de que un negocio rela
tivamente modesto, mueva  
tantas influencias. Pero no es 
así. Se tra ta  de conquistar 
(o mantener, en el. caso' de 
los alemanes) un mercado, 
que tiene'perspectivas de de
sarrollo ' futuro. Al fin de 
cuentas, un milón de dólares 
no hace mal a nadie, a no 
ser al Banco de la República. 
Pero éste no tiene ni diplo
máticos ni ministros banque
ros en qué apoyarse.

“ P E P E F L E T ”

TRANSPORTES Y COBRANZAS 
SERIEDAD - RESPONSABILIDAD

Teléfono 2 0 92 33
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¿Recuerda
usted?

por MILITANTE

1) Que hace doce años, en 
Noviembre de 1956, la avia
ción anglo-francesá bombar
deó El Cairo, Ismailla y Por 
Said, sembrando la destruc
ción y la muerte.

★
2) Que en el mismo mes se 

produjo la agresión soviética 
contra-Hungría que, como re
cientemente a raíz de la in
vasión dé Checoslovaquia, pro
dujo serias discrepancias en 
el seno de los Partidos Comu- 
nfetas.

★

3) Q ue e n  momentos en  
que laUTE, por intermedio de 
Pereyra Reverbel, realiza tra- 
tativas para arreglos con ca
pitalistas extranjeros, c a b e - , 
pensar aqué grados de entre
ga se estará llegando ahora, si 
se tiene en cuenta que, tal 
como lo denunció insistente
mente el Partido Socialista, 
el convenioi de préstamo del 
Banco Mundial a la U'i’E es
tableció, entre otras cláusulas 
muy graves, la obligación del 
gobierno uruguayo de permi
tir a .los representantes del 
prestamista la realización de 
inspecciones en cualquier pun
to del territorio nacional.

★

4) Que hace unos años los. 
grandes productores rurales, 
por intermedio de la Federa
ción, se negaron a vender la 
lana hasta tanto el gobierno 
no les asegurase un mayor 
precio a  través de un mejor 
tratamiento cambiarlo para la 
exportación.

★  ,
5) Que el 1er. Congreso Na

cional de Misiones Socio - 
Pedagógicas, luego de analizar 
todos los aspectos del pro
blema de los rancheríos, es
tableció en sus conclusiones: 
"El rancherío es una forma
ción esencialmente rural, pro
ducto tipleo de nuestra eco
nomía campesina, sobre todo 
pecuaria, que se evidencia en

/condiciones deficitarias de 
' alimentación, vivienda, salud 

y educación. Su origen es, 
pues, eminentemente ec o n ó -  

- mico’.
★

6) Que en e s t o s  días se 
cumplen 11 años de la muerte 
de 'Diego Rivera, el gran pin
tor mexicano (en cuya casa 
vivió y fue asesinado Trots- 
ky) que expresó en sus famo-

' sos murales el dolor y la re
beldía .del pueblo mexicano, 
cuya Revolución ha sido trai- 

' clonada,

★

7) Que el f a m o s o  actor* 
'  norteamericano de cine Mar-

Ion Brandó dijo:- “no quiero 
que mis hijos crezcan en es
te mundo, de odios y recrlmi- 

-. naciones" y se negó a partici
par en ciertas películas, para 

' dos de las cuales se le ofrecía 
un contrato de dos millones 

. de dólares, por ser contrarias 
a sus principios en materia 
racial y social.

b r a s i l : l a s  s s  d e l  a ir e
La matanza de políticos opositores: 
preparación de un “ clim a indonesio”

Por
MANQEL CAVALCANTE
(Especial para IZQUIERDA)

|^IO  DE JANEIRO. — Hagamos un
poco de historia para que se en

tienda más claramente lo que acon
tece hoy en la Fuerza Aérea Brasile
ña. Por varias razones, la Aeronáuti
ca fue, en Brasil, el arma más traba
jada por una sistemática campaña 
reaccionaria. La lucha contra Vargas 
fue nucleada por algunos de sus gru
pos más activos, localizados, sobre 
todo, en la base del Galeáo, que en 
la época se autodenominaba Repúbli
ca ael Galeáo. La crisis del suicidio 
del ex presidente fue desencadenada 
después del asesinato de un oficial de 
Aeronáutica, Mayor Vaz, en el cual 
estarían involucrados personas liga
das a la guardia personal de Vargas. 
Vaz, como todo eáe grupo de oficia

les, tenía un inspirador ideológico y 
un alidado político: Carlos Lacerda.

En el gobierno de Juscelino, ese 
mismo grupo de aviadores intentó dos 
veces iniciar una rebelión armada, 
ocupando, puestos de la Aeronáutica 
en las regiones más distintantes de 
la selva amazónica, en Aragarga y 
Jacaré acanga.

Varios de esos oficiales se desliga
ron del grupo o dejaron el servicio 
activo, en la fuerza aérea. Otros se 
dedicaron a la política, como el Bri
gadier Haroldo Veloso, recientemen
te herido en un incidente político en 
Pará, Estado que representa como 
diputado en la Cámara Federal.

LA MATANZA DE POLITICOS
El episodio actual tal vez haya sido 

el más grave de los protagonizados 
por. ese grupo. La figura principal del 
mismo es el brigadier Búrnier, jefe 
del Gabinete del Ministro de Aero: 
náutica y el hecho, que se transfor
mó en centro de la actual crisis mi
litar del Brasil, originóse en la Es
cuadrilla de Paracaidistas destinados 
a los trabajos de salvamento y bús
queda de la FAB (Fuerza Aérea Bra
sileña), más conocida por la sigla 
PARA - SAR. A través de un expe
diente enviado a las autoridades Su
periores, el brigadier Itamar Rocha, 
director de la Dirección de Rutas Aé
reas del Ministerio de Aeronáutica, 
denunció que se estaba tramando a 
espaldas de su autoridad, el empleo de 
aquel grupo de especialistas en ope
raciones fuera de. serie, o sea, para 
“la eliminación de vidas humanas, 
por motivos políticos u otros”.

Revelóse entonces que el PARA- 
SAR había sido empleado en mani
festaciones de estudiantes, a partir 
del asesinato del Joven Edison Luis, 
muerto en abril de este año en 
Guanabara.

El hecho fue dado a conocer así 
por la prensa carioca': “En víspera 
del dia de misa del séptimo día por 
el alma del estudiante Edison Luis, 
el mayor Lessa, comandante del 
PARA-SAR, comunicó al personal 
que estaba de guardia, que cambia
se sus uniformes por ropas civiles y 
buscase al capitán Cordovil, en la 
sección Material, para recibir pisto
las 45 y granadas. Nadie sabía de 
qué' se .trataba. Salieron en un óm
nibus dé la Escuela de Aeronáutica 
y partieron para recoger a otros 
compañeros, a los que se decía siem
pre: vístanse.,OQn,,|opas lo más os
curas posible wy,.¡e}j#>,que tenga arma 
particular también puede llevarla".

Según declaraciones hechas por

fuentes militares al “Jornal do Bra
sil”, ese día, el PARA-SAR actuó ba
jo las órdenes directas de su co
mandante dividido en cuatro gru
pos, con punto de encuentro en Cl- 
nelandla, que es el centro social y 
mundano de Rio. El grupo, de paso, 
tuvo contacto con el comandante de 
la Escuela de Comunicaciones del 
Ejército, situada en la Quinta de 
Buena Vista y —según testimonios 
— presentóse frente al Ministerio de 
Guerra a un general, de quien re
cibió las órdenes finales.

Antes de dividirse eñ sub grupos, 
el mayor Lesa' dio las siguientes ór
denes a sus subordinados: “Tengan 
en cuenta principalmente las venta
nas, para ver quien tira cosas con
tra la policía. Si descubren alguna 
cosa, invadan el local y liquiden, al 
que encuentren allí. La fuga de us
tedes estará cubierta".

Hubo ahi, un pequeño contratiem
po, pues el primer local invadido 
fue un edificio de la calle 13 de 
Mayo, donde está la sede del Con
sejo Nacional del Petróleo, en el 
que estaban reunidos numerosos ge
nerales y coroneles, que dieron con
traorden á los soldados.

OFICIALES QUE SE NIEGAN 
A MATAR

Cuando estos hechos ocurrían, se 
produjo lo inesperado: dos- oficiales 
del PARA-SAR, capitán Sergio Mi
randa y . capitán Rubens Marques 
Santos, se rebelaron contra el em
pleo de 'sus unidades en aquellas 
tareas de terror y decidieron llevar 
el hecho a conocimiento del minis
tro. . Contaron para ello con el apo
yo de dos colegas de otras unida
des: el mayor Soares y el mayor 
Amazonas, que apoyaron .su posi
ción y pidieron al brigadier Burnier 
que les escuchara. Ocurre que el 
brigadier Burnier estaba enteramen
te de acuerdo con la orientación 
del mayor Lesa, comandante de la 
escuadrilla y todo indica que conti
núa integrado en la derecha “ultra” 
de la Aeronáutica, como en los 

.tiempos de, Vargas, cuando era un 
joven capitán, j Con ia diferencia de 
que ahora está distanciado de La- 
cerda después que éste-se alió a sus- 
enemigos tradicionales.

LOS METODOS DEL VIETNAM
La 'conversación del capitán Sergio 

Miranda , con . el brigadier Burnier 
ocurrió el 12 de -setiembre, en el 
Ministerio de Aeronáutica, en pre
sencia de otro oficial de la llama- 

. da “linea dura”: el brigadier Hipó
lito. Iniciálmente, el brigadier Hipo- 
lito preguntó al capitán Sergio si él 
había matado a alguien. El “Jornal 
do Brasil” transcribe el diálogo, ini
ciado con la siguiente pregunta del 
brigadier Hipólito:

—¿Usted ya ha matado? Yo si.
El capitán Sergio volvióse hacia 

el brigadier Burnier y .le preguntó 
si también él ya había matado. La 
respuesta fue:

—No maté, pero eso es , cuestión 
de tiempo.

El capitán Sergio dijo entonces:
—Ni yo, ni ningún hombre del 

PARA-SAR hará eso que los-señores 
quieren.

El brigadier Burnier tuvo, enton
ces, una crisis de rabia y dijo:

—Entonces yo quiero toda la 'Es
cuadrilla aquí mañana, a las 14 ho
ras, para ver si ellos también dicen 
lo mismo”.

El diario sigue con la información:
“El día 14 de setiembre, a las 14 

horas, oficiales, sargentos y cabos 
del PARA-SAR se presentaron en el 
despacho del Ibrigadier Burnier, el 
cual, retorciendo sus manos y an

dando de un lado a otro, planteó el 
problema, citando tres ejemplos:

1) En el caso de una guerra con 
otros países, ante la necesidad de ' 
rescatar a un compañero o un pri
sionero, como lo hace la SAR de los 
Estados Unidos en Vietnamí el PA
RA-SAR tendría que matar para 
cumplir la misión.

2) En caso de una guerra civil; 
con el país dividido - en dos partes, 
el PARA-SAR tendría que matar pa
ra cumplir una misión idéntica.

3) En tiempo de paz, pero' con 
una situación de agitación en la ca
lle; el PARA-SAR, también debería 
desempeñar la misma misión, pero 
no es fácil matar. Para matar bien 
es preciso saber matar, sintiendo el 
gusto de la sangre en la boca”.

Y prosiguió :
“Si ya tuviésemos entrenadas tro

pas como las de ustedes, figuras 
políticas como el ex - gobernador 
Carlos Lacerda, ese canalla que to
dos piensan que es mi amigo, ya 
estarían muertas. Y eso no sucedió 
porque la mano de los paracaidistas 
del ejército tembló (alude a una 
acusación de que, en 1964, los pa
racaidistas del Ejército recibieron 
orden de prender a Lacerda, pero 
vacilaron, no cumpliendo la misión). 
Ellos se perdieron en consideracio
nes sobre si la orden era acertada 
o no. Ordenes como esas no se dis
cuten. Se cumplen sin comentarios. 
Ustedes precisan tener sangre fría, 
para que las personas inconvenien
tes puedan desaparecer del escena
rio político nacional, siendo lanza
das en alta mar, desde un barco o 
un avión”.

Y luego —sigue la nota de “Jornal 
do Brasil”—, pasó a las preguntas:

—¿Está de acuerdo, mayor Gil 
Lessa?

La respuesta f üe' afirmativa, y - 
también la- de los capitanes Guara- 
nis y Cordovil. El capitán - Sergio, 
respondió que estaba de- acuerdo 
con los dos primeros puntos, pero; no - 
con el tercero. El brigadier dijo que 
no quería más comentarios, que se 
retirasen y que todo comunicado - 
seria dirigido al comandante de es- - 
cuadrilla, mayor Lessa”.

El dia 16, el mayor Lessa reunió - 
el PARA-SAR y-pidió que “quien no 
estuviera de acuerdo entregara el
kepl”.

“Yo no .comparto- nada de eso”, 
declaró el capitán ' Rubens Marques 
Santos.

EL INCREIBLE DESENLACE
Alertado por la crisis, el director 

de las Rutas Aéreas, brigadier- Ita- 
mar Rocha; formuló oficialmente 2 
denuncias al ministro. Pero el es
cándalo tuvo un desenlace- Increí
ble: el brigadier Itamar fue desti
tuido, dos veces detenido y los sar- 

(Pasa a la pág. 15)

La rebelión al nivel 
del protocolo
DIO DE JANEIRO. — El minis- 
* terlo del Exterior ha manifes

tado a la Fuerza Aérea su desa
grado por un hecho que tuvo lu
gar a la llegada del ministro del 
Exterior rumano, Manescu. Lá co
mandancia de la Base'Aérea del 
Galeón se “olvidó” de mandar una 
guardia protocolar que debería 
prestar honores al visitante socia
lista. En ocasión del desembarco, 
no se encontraba como es norma, 
el pelotón que prestaría honores 
militares al distinguido visitante.
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s i n d i c a l e s

A M N I S T I A
HACE algunos días tomó estado público la noticia

de que en el seno del Poder Legislativo se es
taba dando forma a un proyecto de ley .de amnistía, 
para aquellos funcionarios públicos sancionados — 
suspendidos y/ cesanteados—, durante la vigencia de 
las Medidas de Seguridad.

El proyecto, aún antes de que se concrete en ley 
—hecho que consideramos como posible—, no hace 
otra .cosa que poner, una vez más, en evidencia, la 
falta de ética que .padece hoy el Poder político.

Ese mismo Parlamento que desoyó el clamor po
pular que exigió desde el 13 de junio el levantamien
to inmediato de las medidas extraordinarias; ese mis
mo Parlamento que durante treinta y ocho convoca
torias para considerar el mensaje del Poder Ejecutivo 
dando cuenta de la adopción de las Medidas de Se
guridad, se tomó el cuidado de no hácer quorum; ese 
mismo Parlamento que, con algunas excepciones, ig
noró desaprensivamente el avasallamiento, de las li
bertades, el pisoteo de la Constitución por parte de 
un Poder. Ejecutivo omnipotente; ese mismo Parla
mento .muchos de cuyos integrantes anatematizaron 
contra la clase obrera y el estudiantado, y que ahora 
se apresta a dar visos legales a la congelación de sá
lanos a través del COSUPRIN; ese mismo Parla
mento, pretende convertirse en el Mesías de quienes, 
concientes.de que la libertad se obtiene ejerciéndola, 
no-repararon, siquiera, en los perjuicios que para si y

para sus familias, podría reportarles tan digna acti
tud.

Ño és que no deseemos el reintegro de todos los 
trabajadores sancionados; más aún: lo exigimos. Pero 
ello no nos inhibe para señalar este doble juego que 
el Parlamento le está haciendo a los trabajadores-y 
al pueblo. Hasta ayer, cómplice pasivo de quienes co
artaron las libertades públicas ■ y sindicales. Hoy, 
pretendiendo alcanzar una soga que, cuando las cir
cunstancias lo determinen, habrá de ser utilizada pa
ra intentar estrangular al movimiento sindical.

' Los-trabajadores y el pueblo, de cuyos sectores 
más- esclarecidos surgieron los improvisados comba
tientes” que en ¡las fábricas, en las aulas y en la ca
lle enfrentaron a las ensorbecidas fuerzas represivas 
de la reacción, deben mantener su lucidez. Este “man
to piadoso” con el que se pretende cubrir la sangre 
derramada por nuestra juventud en las calles de Mon
tevideo, no debe servir, , bajo ningún concepto, para 
ocultar también uno de los más tristes episodios de 
la historia de nuestro p a i s . '

Quizá todo lo dicho, quede sintetizado en la-'fra
se que un obrero nos dijera hace algunos días, co
mentando él hecho que laoy nos ocupa: “Lo que el 
momento reclama, más que una ley de amnistía, es 
una “ley de desagravio” para la clase obrera y el 
pueblo”.

OSCAR ZUNINO

M uchos que silban
0INCO meses de medidas de segu

ridad. Decenas de detenidos, mi
les de funcionarlos movilizados, li
bertades prohibidas, prensa amorda
zada es decir —para emplear el len
guaje del Ministro Jiménez de Aré- 
chaga^-, “todo normal”.

Mientras tanto, el Poder Ejecutivo 
comienza a recoger algo de lo que ha 
sembrado, como lo prueba la espon
tánea recepción que el pueblo efec
tuó al Presidente en el velódromo. La 
demostración fue unánime y Pacheco 
Areco pronunció apenas unas pala
bras que terminaron rápidamente pa
ra dejar paso a una banda como úni
ca forma de evitar que el Presidente 
continuara hablando sin que nadie 
pudiera escuchar.

Algunos comentaristas que no de
muestran excesivo conocimiento de 
la realidad nacional señalaron —por 
TV—, que el pueblo debió realizar 
ese tipo de demostraciones “donde 
corresponde” y no en el velódromo, 
ya que ese tipo de manifestación po
lítica interfería, en realidad, con la 
fiesta deportiva.

Lo que Ruegger (de Canal 4) no 
explicó, es en qué circunstancia pudo 
el pueblo —hasta ese momento—, ex
presarse. Porque las manifestaciones 
han sido sistemáticamente prohibi
das, los espacios de televisión rehu
yen valientemente considerar siquie
ra los aspectos crudamente inconsti
tucionales de la represión y la nor
malidad que anhela el Ministerio del

Interior es el silencio.
En otros aspectos, la política del 

gobierno —acompañada por la mayo
ría de los legisladores blancos y co
lorados—, también ha recibido duras 
respuestas:

—El entierro de Líber Arce, por 
ejemplo, fue una demostración multl- 
dinaria que alarmó a “El País", dia
rio que destacó tácitamente la pre
sencia de millares de jóvenes en di
cho acto.

—El claustro universitario reellgló 1 
al Rector Magglolo por unanimidad 
presentando un frente sin fisuras 
contra la represión.

—La “guerra" contra Secundaria 
puede conducir —según el proceso 
que sigue la oposición oficial a Ro
dríguez Zorrilla—, a un movimiento 
similar de apoyo al organismo.

Millares de trabajadores moviliza
dos o encarcelados tienen ahora cla
ra condenóla de la mentira de los 
partidos tradicionales y saben qule- 
nes son sus enemigos.

Basta saber escuchar para conocer 
lo que serán, las próximas semanas, 
los pronunciamientos multitudinarios 
contra las medidas. Si es que, otra

vez, no se insiste en prohibirlas.

Inquietud en la
L a Caja de Jubilaciones Bancarias 

resultaba, hasta hace poco, un 
organismo ejemplar. Sin trámites bu
rocráticos, sin demoras inútiles, los 
bancarlos que abandonaban su acti
vidad por jubilación pasaban, auto
máticamente, a percibir el Importe de 
la misma.

Pero la crisis nacional todo lo va 
envolviendo. Y quiebra las realidades 
más promisorias. Algunas institucio
nes bancarias han impulsado la Ju
bilación de integrantes de sus perso
nales, lo que ha recargado el presu
puesto de la Caja. Paralelamente, al
gunos bancos han cerrado, el núme
ro de bancarlos, y en consecuencia

5.o Concurso Nacional 
de suscripciones a 

las revistas soviéticas
SUSCRIBASE A LOS LOTES COMBINADOS 
Y PARTICIPE EN ESTE C O N C U R S O

ler. PREMIO: 1 viaje a la
URSS con 12 días de estadía

EDICIONES PUEBLOS UNIDOS
Colonia esq. Tacuarembó Buenos Aires 410
Teléf.: 4 20 94 ¿ Teléf.: 98 67 41

Sanciones en UT£
|_A agrupación UTE elevó 

. recientemente u n a  nota 
al Parlamento, en la que In
forma sobre nuevas sanciones 
y arbitrariedades perpetradas 
por- el Directorio que preside 
el doctor Ullses Pereyra Re-, 
verbel contra los funcionarios 
del referido Ente.
AUTE en tal sentido, ha re

currido una vez más al Parla
mento para que éste, en uso 
de las potestades que le con-- 
fiere la Constitución, dispon
ga el cese de la intervención 
y militarización del organis
mo y, con ello, restablezca la 
normalidad que todos' estos 
hechos . a l t e r a n ,  profunda-', 
mente.

“ A P U TEX ”, mediación
Después de casi dos meses 

de conflicto —el mismo se ini
ció el H de setiembre—, las 
perspectivas de reactivación 
de la planta industrial de la 
textil Aplltex a corto plazo, 
parece contar con buenas po- 
slbilidádes luego de la gestión 
mediadora iniciada por varios 
Ediles de Canelones, ante re
querimientos de delegados del 
Congreso Obrero Textil. El di- 
ferendo planteado a raíz de 
las represalias adoptadas por 
la patronal contra la organi
zación gremial, podría quedar 
superado si las autoridades del 
establecimiento fabril recono
cen a aquella como represen
tativa del personal. -

Frigoríficos
Los trabajadores de la in

dustria frigorificá vienen plan-, 
teando, desde hace más de seis 
meses, la necesidad de que el 
Parlamento disponga el au-. 
mentó de las remuneraciones 
corespondientes al Seguro por 
Desocupación. El trabajador 
zafral —que cobra actualmen
te $ 4.560—, reclama un míni
mo de $ 10.000; demanda que 
podría satisfacerse en parte 
con la deuda que el Ministerio 
de Hacienda y EFCSA mantie
nen con la Caja de Compensa
ciones que, a la fecha, asolen- 
de a 180 mitones de pesos.

Caja Bancaria
sus aportes, no crecen' en proporción 
a las jubilaciones. Y ello haoe prever 
una consecuencia: que puede prever
se que la Caja deberá enfrentar di
ficultades en los pagos.

Por lo demás, algunos aspectos de 
las inversiones en materia de fores
tación despiertan cierta inquietud en 
medios bancarlos, lo que llevarla 
—siempre según, versiones extraofi
ciales—, a un análisis del problema.

Todos estos hechos son un nuevo 
aspecto de los temas que preocupan 
a este gremio, castigado este año por 
la movilización, pero en el que puede 
registrarse avances importantes en 
distintos aspectos del desarrollo de la 
conciencia sindical.
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SACERDOCIO Y REVOLU
CION EN AMERICA LATINA 
JUAN CARLOS ZAFFARONI
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TODO periodo de transición
(vivimos en uno de ellos), 

se caracteriza por el hecho de 
que las contradicciones socia
les se agudizan, alcanzando 
en el seno del pueblo, a laicos 
y religiosos indistintamente.

Zaffaroni, involucrado últi
mamente en ün proceso de pú
blica notoriedad, integra la 
legión de clérigos que se han 
identificado jion  .los intereses 
populares, como lo hicieron, 
entre oitros, Camilo fTorres 
dando su vida, o Helder Ca
mera y tantos otros anónimos 
luchadores del continente la
tinoamericano.

El trabajo se basa en un 
análisis de la s o c i e d a d de 
América. Latina, con sus ci
fras de subdesarrollo y mise
ria. A partir de ello, expone 
su criterio para la liberación, 
como también el papel que 
debe jugar el sacerdote en 
ella. Para muchos es sorpren
dente e incluso un sacrilegio, 
que Zaffaroni se identifique 
con la lucha revolucionaria 
armada.

Mientras tanto, olvidan que 
los informes de la UNESCO de 
1962 arrojan las siguientes ci
fras: el 50% de' la pobláción 
adulta del continente es anal
fabeta; la alimentación és-in
suficiente. '

También desarrolla témás 
tan interesantes como deba
tidos. El sacerdote y. la inujér 
y el sacerdote y él trabajo 
conforman dos de los capítu
los. ‘‘El sacerdote hoy ha sen
tido la necesidad de trabájar 
para insertarse en el mundo 
y contribuir a la construcción 

-de una sociedad más justa, 
más humana y más fraterna. 
Pero justamente con., esa*-ne
cesidad ha sentido otro im
pulso que lo lleva a la inser
ción en el mundo: el amor a 
la mujer. Ese amor tan vlli- ■ 
pendlado en otro tiempo... 
hoy ha sido restaurado. . .  es
te redescubrlmiento d e l a s 
pecto enriquecedor y - cons
tructivo del sexo ha contri
buido al hecho de que tantos 
sacerdotes hayan buscado hoy, 
en el matrimonio, no una 
huida de sus compromisos si
no una realización más plena 

. en Cristo y en el mundo" 
(pág. 69)..

Con toda seguridad- el tema 
más interesante ’por'-‘su can
dente actualidad.es. el-del te
ma: sacerdote y revolución.

¿Fue Jesús un revoluciona
rio? Zaffaroni responde cate
góricamente que sí; pero no 
fue violento. Su pacifismo no 
le privó de ser juzgado como 
revolucionarlo.

“Pilatos dijo entonces a los 
príncipes de los sacerdotes y a 
la muchedumbre: ningún de- 

• lito hallo en este hombre. 
Pero ellos insistían diciendo: 
subleva al pueblo enseñando 
por toda Judea desde Galilea 
hasta aquí” (Luc. 23, 2-5).

La acusación que se le ha
cía a . Jesús de proclamarse- 
“REY” es —observa Zaffaro
ni— semejante a la acusación 
de "COMUNISTAS”, de que 
suelen tildar en la actualidad 
a todo luchador social.

U
El otro rost ro  de 
los hechos políticos

Anticupido” por Galuk

(Una manifestación de mujeres recorrió esta semana calles 
céntricas, soltando globos con inscripiciones en favor de la 

libertad). De los diarios.

La iglesia popular
^A. solidaridad de los católicos 

con la nueva Iglesia y su nue
va política, que condena la explo
tación y toma partido por la cau
sa de los humildes, tuvo una es
pectacular demostración el lunes, 
con motivo del cumpleaños de 
Monseñor Carlos Partelli. Con ese 
motivo se concentraron en la Ca
tedral de Montevideo y sus alrede
dores miles de personas. El propio 
Partelli —que agradeció emociona
do el homenaje—, destacó “los ai
res de renovación que recorren la 
Iglesia” y señaló que el acto , re
p r e s e n t a b a ,  esencialmente, la' 
adhesión de los fieles pára con la 
nueva Iglesia, que procura moder
nizar su enfoque de los problemas 
y la política social.

Las tendencias que han.devuelto 
a importantes sectores de la Igle
sia un compromiso con los humil
des y las fuerzas renovadoras de 
nuestro expoliado Continente, han 
conseguido realizar.—al rodear a 
Partelli—, una demostración mul
titudinaria, que, según observadores 
• imparciales de la propia Iglesia, 
puede interpretarse como una de
mostración de fe y ánimo militan
te por las nuevas corrientes.

En momentos que sectores de ul- 
traderecha salieron a ju n ta r 'f ir 
mas "contra los sacerdotes comu-' 
nistas”, como llaman a todos aque-- 
líos que se comprometen desde un 
punto de vista cristiano con los 
movimientos en'favor de la justi
cia social, el acto resultó toda una 
demostración.

En Brasil, la derecha ha llegado - 
a más, ametrallando en dos opor
tunidades el domicilio de Monse
ñor Helder Cámara. Acá no se ani
marán a tanto: Sobre todo porque 
las demostraciones en favor ríe las 
nuevas corrientes reáultan abru
madoramente mayoritarias.

Prohibición del acto de los legisladores
tS T A  semana, el gobierno tomó dos 

resoluciones respecto a las cua
les no dio —hasta el instante en que 
entra en máquina esta edición, jue
ves—, explicación' alguna. La prohi
bición del acto de legisladores de di
versos partidos en el Palacio Peñarol, 
y el relevamiento del General Seregni.

Respecto al acto, lo dicho en el Se
nado por diversos representantes, al
gunos de los cuales han apoyado las 
medidas de seguridad es sintomático. 
En sintesis, algunos testimonios fue
ron los siguientes:

Ferreiva Aid uñate: “He sido el pri
mero en reconocer el derecho e in
cluso la obligación del Ejecutivo a 
adoptar medidas de seguridad para 
enfrentar perturbaciones, pero inclu
so a la luz del decreto del Ejecutivo

Otero contra las medidas
g l ,  aunque parezca mentira no lo 

es. El famoso comisarlo de In
teligencia y Enlace no sólo viola 
preceptos constitucionales y legales. 
También su actividad es vlolatoria 
de las Medidas de Seguridad. Como 
se sabe, Alejandro Otero completa 
su horario arbitrando partidos de 
fútbol y por ello está afiliado a 
AUDAF, entidad sindical que agrupa 
a los árbitros de ese deporte. Este 
gremio, desde hace varios dias se 
niega a arbitrar en defensa de in
tereses de los trabajadores que lo 
integran, o sea que está en huelga 
—por más Medidas que haya ,— 
realiza asambleas y publicita sus de
cisiones. Y Otero, por ahora, ha 
acompañado los decisiones gremiales 
y hasta es posible que haya inter
venido en las ' asambleas. En una 
palabra, ha participado en activida
des violatorlas de las Medidas de 
Seguridad. ¿Será "internado” o “mi
litarizado"?

del 13 de julio, la decisión de prohi
bir este acto es una violación del or
den jurídico vigente”. “La prohibición 
es ilegal —expresó—, se trata de un 
perfecto disparate y es necesario que 
aparezcan urgentemente las explica
ciones”.

Vasconcellos: “Lo que el gobierno 
quiere es crear un acostunibramien- 
tp al cercenamiento de las libertades; 
no creo que esto, sea un problema de 
fueros; es mucho más grave”. "Es
tos hechos están marcando la dife
rencia entre el clima gorila que s e . 
acentúa y el Uruguay clásico acos
tumbrado al ejercicio real de la liber
tad y los derechos democráticos, que 
se niega a morir”.

Enrique Rodríguez: “La negativa

Una orden que
£ L  diputado Terra, del Partido De

mócrata Cristiano, ha presentado 
el siguiente pedido de informe:

El día 2 de julio del corriente año, 
el Jefe del Servicio de Aprovisiona
miento, Capitán de Navio Luis Ra
ma, informó al Inspector General de 
la Marina, C/A De Castro, en presen
cia de otros Jefes de Marina, sobre 
la paralización temporaria de varios. 
vehículos afectados a tareas relacio
nadas con las Medidas Prontas de 
Seguridad, paralización debida, se
gún se constató, a haberse introdu
cido agua o arenilla en- el combusti
ble.

Solicito de acuerdo al art. 1X8 de la 
Constitución que el Ministerio de 
Defensa Nacional recabe del Inspec
tor General de Marina.y rñe.remita ’ 
los siguientes informes:' 

iv — Qué órdenes impartió el Ins
pector General de Marina con rela
ción a este asunto. En .particular 
qué dispuso que se hiciera con él o los 
responsables si eran identificados. Se

a autorizar el acto se relaciona con 
el miédo cerval del Poder Ejecutivo 
ante las criticas que se formulan a 
este mamotreto (el COPRIN) y la 
política antiobrera y antipopular que 

. ' el. mismo representa”.
Rodríguez Camusso: . “La prohibi

ción del acto del 11 constituye un ver
dadero atropello. Lo que no se.quie- 

-re —dijo—, es otra encuesta similar 
a  la del sábado en el velódromo”.

La única voz que defendió , en el 
Senado fue la del ex ministro. Leg- 
nani. Pero la censura verbal no .pa-' 
rece inquiétar a un Poder Ejecutivo 
que —a pesar de todas, las prohibi
ciones—, debería enfrentar sorpresas 
cómo la del Velódromo en materia de 
protesta popular, ,; -

debe aclararse
requiere la orden en la forma más 
textual y completa que la Inspección 
General de Marina pueda proporcio
narla y la aclaración de en qué gra
do se ha satisfecho este requeri
miento. > ■
. 2? — Si hubo revocación o modifi

cación posterior de las órdenes im
partidas, cuándo, y en qué término. 
Saludo al Señor Presidente muy atte.

JUAN PABLO TERRA (Represen
tante por, Montevideo.

El hecho, según trascendió, consis
tió en una orden de Individualización 
de los responsables y de “su fusila
miento”. El Ministro de Defensa ha 
criticado la Información de la prensa, 
pero todavía no ha llegado la res
puesta que reclamá el legislador. Ji
ménez de Aréchaga ño cree, por su 
parte, que la orden haya resistido y 
—reiterado autor de los partes del 
Ministerio del Interior—, la atribuye 
a un tropo o forma figurada de decir 
las cosas.



“Y esta generación juvenil que es para nosotros desafío, es una generación ju

venil que ha pagado con la vida de tres jóvenes, tres vidas segadas en flor, el 

precio de su rebeldía, de su ansiosa impaciencia de justicia, de libertad, de soli

daridad, de un mejor destino para la comunidad nacional”.

D iscu rso  pronunciado por 
e l  P ro f. D r. A rturo Rodrigara 
Z o rrilla , d irector electo it 
E n s e ñ a n za  Secundaria y  Pre
s id e n te  d e  honor de la Vm 
A sa m b le a  N. de Profesora 
d e  E n señ a n za  Secundario 
( A r t  40), e n  la  sesión di 

c la u su ra , e l  27 de octubre de 
1968.

Colegas:

Vengo a cumplir un compromiso 
que tenia con ustedes desde el mo
mento que, en la sesión inaugural 
del Periodo Extraordinario de esta 
VEU A s a m b l e a  aprobaron una 
moción que dejó registrada en actas 
la voluntad de reconocerme como 
Presidente de Honor.-

Desde ese momento yo me sentí 
comprometido a venir en el momento 
final de la Asamblea, a despedirlos y 
a agradecerles el honor de - que me 
habían hecho objeto.

Algunas de las resoluciones que us
tedes adoptaron, me implican. Pera 
yo se que lo que resolvieron, no * 
refiere tanto a mi persona cuanto a 
la significación que a ella lechan da
do los circunstancias. Comprendo que 
se ha hecho de mi. en este momen
to, algo asi como la concreción, el 
símbolo, yo diría que casi el estan
darte de la defensa de la Autonomía 
de Enseñanza Secundaria. 7  es ese 
el sentido que les atribuyo a las re
soluciones que adoptaron de las que 
personalmente no me envanezca .

Vengo, por consiguiente, pese a la 
expectativa que, he advertido, prece
dió a mi presencia en este instante 
final de este Periodo Extraordinario 
de Sesiones de la Asamblea, que le 
ha dado a mi Intervención la magni
tud, perdonen ustedes la broma, del 
"Discurso de la Corona”; vengo, repi
to, modestamente, como un veterano 
profesor, 7 como un veterano asam
bleísta, a cumplir, porque las circuns
tancias lo han puesto a mi cargo, al
go que ha sido desde el principio, 
uno de los requisitos, con que se ha 
dado término a la labor de las Asam
bleas. Vengo a hacer algo asi como 
el inventario y balance de la labor 
antes de que ustedes partan, y a de
cir aquellas cosas que es oportuno, 
decir, para que ustedes, ausentes, se 
sientan con nosotros solidarlos\W- 
mo continuadores realizadores de 
una empresa que venimos todos cum
pliendo desde hace tiempo en co
mún.

La calidad del trabajo de esta 
Asamblea comprueba que la Asam
blea del Art. 40 de la Ley de Estatu
tos del Profesor, va transformándose 
paulatinamente, en el Instrumento 
m ás Importante de elaboración de
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Del profesor Arturo Rodríguez Zorrilla

Iruguay en que nacimos 
;t| destruido y muerto"

Los liceales de hoy tendrán que dejar 
| a sus hijos un país de libertad

lo por doctrina pedagógica de la Enseñanza 
Irígoa ¡ Secundaria, y de progreso técnico del 
*o de Serrtci0-p_ £1 tema principal de las delibera- 
y dones y de las resoluciones de uste- 
a *'9I des, según la evaluación rápida, fu- 
íesores - gas, que yo he podido hacer, ha sido 
Miaña ’ el, de la Autonomía. La Autonomía
• . de Enseñanza Secundaria, encarada

en estas circunstancias; en las cir- 
t»re de constancias de estos días locos, de

estos dias trágicos, de estos dias bo
chornosos que estamos viviendo, en
carada, frente a la agresión, con 
ánimo de defensa. Y ustedes han ra- 

omiso tiflcado la Autonomía de la Ense-
1 mo- danza Secundaria, clarificando y en-
igural riqueciendo las definiciones que con-

esta tenían documentos anteriores ema-
i una nados de la propia Asamblea, de un
actas valor permanente, que yo me voy a
como permitir releer, extrayendo de uno de

ios repartidos de la Comisión Perma- 
senÜ *■ nente los enunciados fundamentales 

nento 116 la declaración que sobre Autono- 
r]Q3 y mía realizó la IB? Asamblea de Pro-
e me tesores del Art. 40, en sesión plena-

ria de marzo de 1959, donde se de
le us- <aa: “La Autonomía de las distintas
paQ ramas-de la Enseñanza constituye

30 gg una conquista invalorable en el pro
nto a ces0 institucional del país en cuanto
n da- 4 protege la independencia de los pro- 

Que cesos culturales respecto de las pa- 
g siones y los cambios accidentales de 

n g] las luenas políticas, por lo cual ese 
principio,.lejos de ser retaceado, debe 

omia Eer amPUado y vigorizado. La Auto- 
_ “  , nomia del ente no es la causa del
* „  lento desarrollo de las reformas edu-
• oué ■ otoñales, sino que lo explican la 
| q complejidad de una materia tan de

licada, la acelerada extensión social
a la de la Enseñanza Secundaria y lo es- 
rpee- i caso ¿g ios recursos obtenidos de los 
tante ; Poderes Públicos para atender satis- 
aaro lactariamente sus exigencias mate-
re le .¿¿ríales. Lá Autonomía es, en cambio, 
egnl" un bien,-pues ella permite el estudio
, del técnico de'esos problemas sin apresu-
repl- ramientos que obedezcan a sugestio-
rano nes del momento, lo que seria difícil
saín- de evitar si su discusión se llevara a
:uns- los cuerpos políticos. La verdadera
>, al- Reforma de la Enseñanza debe pro-
:ipio, venir del ejercicio pleno de la Auto-
i ha nomia por parte de los distintos en
saca- tes; del ejercicio de los derechos de
:omo los distintos órdenes en el gobierno
abor de la enseñanza; del respeto del Po-
. de- der Político por los intereses, de la
tuno, misma,.sin la. intromisión de las in-
s, se fluencias partidistas’’.

Esta definición tan clara, y valio-
* ae sa, del alcance y la significación que 
:um- tiene la Autonomía de Enseñanza Se-
c0"’ ¿  cundaria, ustedes la han enriquecido,

1 con las contribuciones de estas Se- 
esta j jiones Extraordinarias de la VIII® 
¡am- Asamblea que acaban de realizar. Yo 
a tu- encuentro enriquecida con estos
dose conceptos y estas conclusiones del
ento informe de la Comisión N<? 4 que acade

ban de aprobar, y que dice así; "Sig
nificación de la Autonomía. Tal si
tuación tiene una entidad funda
mental, no sólo respecto a la especí
ficamente técnico - pedagógico, sino 
también una dimensión én la que 
juegan todos los intereses ñacionales 
básicos. En efecto, tal como lo esta
bleciera ya la VIB Asamblea en se
sión ordinaria demarzo, la Enseñan
za progresista del país, sin que ello 
signifique, como en el citado informe 
se dice, caer en el utopismo pedago- 
gizante”.

“Y es, justamente,- con vistas a 
cumplir ese papel progresista, que 
surge como requisito y principio irre- 
nunciable el de la Autonomía. No se 
tratará pues, de una . autonomía “ce
rrada”, que equivalga'a aislar la en
señanza de toda la realidad social 
que la rodea, sino justamente, de una 
autonomía que garantice la eficaz in
serción de la función docente en las 
tareas patrióticas de procurar sali
das a la crisis, y encaminar el país 
en un progreso de auténtico desarro
llo que liquide el hambre, la miseria 
y la ignorancia, asegurando así el 
ejercicio de una verdadera democra
cia integral”.

El acierto de los informes y las con
clusiones aprobadas en estas Sesiones 
Extraordinarias de la VIII? Asam
blea débese, a mi juicio, de manera 
principal, a la labor inteligente y 
bien orientada, cumplida por la Co
misión Permanente.

En otra oportunidad a mi me cupo 
hablar también en la Sesión de Clau
sura, en un periodo de sesiones de 
esta Asamblea de Profesores. Y dije 
entonces, que la Asamblea de Profe
sores del Art. 40 del Estatuto del Pro
fesor, era el crisol donde paulatina
mente se debía elaborar la doctrina 
pedagógica de la Enseñanza Secun
daria en el país, con la contribución 
de todos los docentes, pero que ya en 
aquel entonces se había llegado a un 
punto de madurez en que era absolu
tamente imposible esperar que de es
tos Concilios, súbita e improvisada
mente, surgieran soluciones acerta
das. La naturaleza de estos concilios 
determina que nosotros no tengamos 
motivos para invocar la inspiración 
del "Espíritu Santo". De manera que 
a falta de “inspiración del Espíritu 
Santo”, lo que se requiere para que 
en el futuro la Asamblea de Profeso
res pueda realizar de manera pro
gresiva y avanzante la labor de eva
luación que de ella esperamos, es que 
instrumente entre los intérvalos .en
tre Asamblea y Asamblea, los órga
nos de trabajo y de investigación y 
de estudio indispensable para que 
pueda abordar la solución de los pro
blemas con elementos de juicio sufi
cientes que sean el producto de una 
labor serla y reposada, de examen 
de cada situación. Si esta Asamblea,

si esta VIB? Asamblea en este bre
ve período de' Sesiones Extraordina
rias, ha podido abordar con acierto 
los problemas sobre los que ha adop
tado resoluciones, ello se debe a que 
muy juiciosamente la Comisión Per
manente hizo preceder la reunión de 
la Asamblea, de Sesiones de Salas de 
Profesores, realizadas en los Liceos 

' del país, donde hubo oportunidad pa
ra examinar en primera instancia to
das estas cuestiones, de modo que los 
delegados que concurrieron ahora a 
la Asamblea, vinieron con la certi- 

. dumbre de que traían una represen- 
' tatividad suficiente por haberse exa
minado antes por los planteles do
centes de los distintos liceos, los pro
blemas sobre los cuales estaban ellos 
llamados a opinar. La persistencia 
en este procedimiento permitirá, a 
mi juicio, que los resultados de la 
labor periódica de la Asamblea de 
Profesores sean cada vez más bene
ficiosos y útiles como criterio de ase- 
soramiento para el gobierno de la 
Enseñanza Secundaria del país, espe
cialmente para intentar con acierto 
la Reforma de la Enseñanza Secun
dar laque hemos comenzado a proce
sar y que debemos adecuar a l¿s ne
cesidades de una etapa de cambio y 
de desarrollo que configura sin duda 
la crisis más grave de la vida nacio
nal, en un siglo de existencia.

Ustedes, decía yo, han afirmado y 
enriquecido el concepto de Autono
mía, pero conviene que tengamos pre
sente la responsabilidad que significa 
para nosotros, el cuerpo docente de 
Enseñanza Secundarla, el que hoy, al 
amparo de la Autonomía, demande
mos el derecho de ser solamente no
sotros los creadores de la doctrina de 
la educación de los adolescentes del 
país.
f. Esta pretensión de los profesores 

de Enseñanza Secundaria, la de ser, 
al amparo de la autonomía, los crea
dores de la doctrina de la Enseñanza 
Secundaria - del pais, los impulsores 
de su desarrollo, comporta para no
sotros una responsabilidad muy gran
de, de la que tendremos que hacer
nos dignos por nuestro esfuerzo, por 
nuestra contradicción lúcida, cons
ciente, al ejercicio de esta tarea de
licada que deriva del reclamo para 
nosotros de la responsabilidad de la 
educación de los adolescentes del 
pais.

En el momento en que ustedes par
ten para restituirse al ejercicio de 
sus funciones en los distintos liceos, 
conviene que nosotros, todos, haga
mos esta reflexión:' que la Autono
mía, la Autonomía no la invoquemos 
pura y exclusivamente como escudo 
para defendernos, como fortaleza pa
ra imponer el derecho exclusivo al 
ejercicio de esta augusta función de
dicada a la juventud del pais. Corre
lativamente nosotros debemos tener

* fundamentalmente en cuenta que 
conforme vamos avanzando en la im
posición de esta Autonomía, se agran
da responsabilidad. Nuestra respon
sabilidad de ejercicio vocacional, sin
cero y austero de la función docen
te; vigilancia cotidiana del estilo del 
ejercicio de nuestra función, para no 
caer en el riesgo de transformarnos 
en una burocracia selecta, protegida 
por las garantías de la Autonomía, 
y a menudo, si no primordialmente, 
más atenta a la reivindicación de sus 
derechos y de sus niveles salariales, 
que al ejercicio serio y responsable 
de una misión tan importante como 
la que nosotros hemos querido que 
se nos reconozca: el derecho de asu
mir solos esta responsabilidad dentro 
de la colectividad nacional. (Aplau
sos)

Y reflexionando sobre esta respon
sabilidad, yo me estremezco. ¿Quie
nes se sientan hoy en los bancos de 
nuestras aulas liceales?: es una ge
neración dé jóvenes angustiada, que 
protesta y se rebela, movida por e¡ 
deseo ansioso e impaciente de obte
ner un Uruguay de Libertad, de Jus
ticia, de Solidaridad Social, de bie
nestar, de devoción a los ideales más 
altos de la cViltura. (Prolongados 
aplausos)

Y esta generación juvenil que es 
para nosotros —desafio— es una ge
neración juvenil que ha pagado con 
la vida de tres jóvenes, tres vidas se
gadas en flor, ha pagado el precio de 
su rebeldía, su ansiosa impaciencia 
de justicia, de libertad, de solidari
dad, de un mejor destino, para la co
munidad nacional.

Nosotros tenemos que ser dignos de 
este desafio. De nosotros debe venir 
la respuesta.

Un Uruguay que recibimos de nues
tros padres, se desmorona, se de
rrumba. El modelo del Uruguay en 
que nosotros nacimos, está destrui
do y muerto. (Aplausos) Esta gene
ración que se sienta hoy en los ban- 

' eos liceales, tendrá que dejarles a 
sus hijos, a nuestros nietos, ese Uru
guay de libertad, de justicia, de bie
nestar, de solidaridad humana, por 
el que se inquieta y se impacienta. 
La posibilidad de que lo pueda rea
lizar depende del acierto con que no
sotros custodiemos sus ansiás y los 
encaucemos y los impulsemos por los 
caminos del conocimiento, por las 
sendas del saber, del avance en todos 
los trillos de la cultura.

Yo los despido a ustedes con la 
convicción de que van a regresar al 
ejercicio de las aulas, con este senti
miento, con esta emoción, con la cer
tidumbre pesadumbrosa de que tie
nen que asumir este tremendo com
promiso. En esta empresa, estamos 
todos solidarizados.

Muehas g r a c i a s .  (Prolongados 
aplausos)
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Los dos no se oponen a la pre
sencia del Vietcong en la mesa de 
conferencias, pero la de Nixon con
dicionaba a una imposición cínica, <-=s 
diciendo que el FLN “sólo puede ■: 
participar del gobierno si abandona: r  
el uso de la fuerza y acepta los pro- - 
cesos democráticos”.- El dirigente 
republicano sabe que el Vietcong es 
la casi totalidad del pais y que quie
nes usan la fuerza son los nortea- * 
mericanos para mantener un gobier
no títere complaciente con la ocu
pación del Vletnam. . /

No hay dudas de que Hubert 
Humphrey sostenía una posición m&s 
flexible en ese problema. Cuando , 
Richard NIxon dice: “hemos dis
persado nuestra fuerza por el hecho 
de usarla gradualmente", está de- i  
jando claro que es partidario de 
una concentración de medios des- 
tructlvos aun mayores que los ac
tualmente empleados. ~

En el campo internacional, la po
sición de Nixon es más dura. Parte 
del principio de que la OTAN debe 
ser muy fortalecida y que solamente 
después que ese objetivo sea alcan
zado se tratará de un grreglo con 
la Unión Soviética, que Nixon con
sidera esencial para la política de 
Estados Unidos. . -.t-yaEW

Está claro que se debe esperar 
una creciente “pentagonizaclónf. de 
la política de Estados Unidos y esa 
linea se reflejará no solamente en 
el sudeste de Asia sino en Orlente 
Medio, donde Nixon defiende un 
abierto apoyo a Israel,' Incluso con
viniéndolo en un “laboratorio téc
nico - científico” de naturaleza mi
litar frente a sus vecinos árabes;
CUBA BAJO NUEVAS AMENAZAS
Para América Latina, Nixon no ha 

disfrazado sus objetivos de dominio.
Su posición clave está en el proble
ma cubano. Una de sus principa
les acusaciones al gobierno demó- .. 
crata es que “abandonó Cuba al co
munismo”, como si el destino de 
una nación Independiente y sobera
na debiera ser controlado por Was- | 
hington. Humphrey adoptará una ' 
postura más flexible. Según un co- ' 
mentarlstá Inglés, “Nixon cree en la , 
Intensificación de lo que él llama la 
cuarentena económica de Cuba, con-

ion

EN EL PROBLEMA DE VIETNAM

candidato republicano y el demócra
ta, excepto con relación a Cuba.. La 
diferencia sería más: bien ■ de estilo y 
de prioridades”. Se refería a la posi
ción de Richard Nixon y Hubert 
Humphrey en relación a . Latinoamé
rica.

Otro observador de la disputa elec
toral, este norteamericano, definió el 
fondo de las diferencias fundamen
tales entre ambos hombres'públicos 
con cierta dosis de malicia. “Al fin 
y al cabo, ha dicho, la única dife
rencia auténtica entre los dos es 
que uno ha sido vicepresidente de 
Eisenhower y el otro lo ha sido de 
Johnson”.

En realidad, la superestructura de 
Poder que condiciona la conducta 
de los dos grandes partidos de Es
tados Unidos es la misma y los pro- 
g r a m a s  electorales reflejan sola
mente matices o enfoques peculia
res sobre problemas secundarlos. En 
lo esencial están de acuerdo.

Demócratas y Republicanos de
fienden a muerte el sistema capita
lista y, para ambos, la empresa pri
vada y las ganancias son inmanen
tes a su filosofía de vida. Creen en 
el “destino manifiesto” del dominio 
mundial de Estados Unidos y ambos 
admiten que esa “influencia” se ejer
za bajo la forma de presión mili
tar.

Basta señalar que en la vital 
. cuestión del Vletnam la diferencia 
entre ambos no era esencial. Hum
phrey se opone a una “retirada uni
lateral", que, en su entender, seria 
una invitación a "más agresión”. 
Para Nixon, “la evacuación seria 
deshonrosa y solamente daria cora
je a la línea dura de Moscú y Pe
kín”. Ninguno de los dos reconocia 
que Estados Unidos está cometiendo 
un crimen en Vletnam y que debe 
retirarse del país sin condiciones.

Humphery manejó con habilidad 
el problema del cese de los bombar
deos; sabia que despertaba las sim
patías populares. La decisión de 
Johnson consistió sencillamente en 
una maniobra para buscar el apoyo 
de la izquierda americana; no fue 
una decisión inspirada en la justi
cia.

ESCRIBIENDO sobre “la crisis de 
la democracia”, Harold J. Laski 

dice: “La esencia del conflicto de 
los partidos americanos ha sido la 
ausencia de toda diferencia real en
tre los postulantes al poder. En 
términos- generales, los republica
nos se han visto más cerca de Wall 
Street, del centralismo federal, de 
las altas tarifas aduaneras; pero, 
estas cuestiones han sido más que 
todo de grado y no han podido os
curecer el hecho esencial de una 
identidad real de intereses e n t r e  
ambos partidos”.

Un comentarista inglés escribía, la 
semana pasada, sobre los dos candi
datos principales que disputaron las 
elecciones norteamericanas: "No hay 
ninguna diferencia radical entre el

Una nota de 
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siderando que el “castro-comúnisigo'1 
es una amenaza”. Su meta inmedia
ta es apremiar a Canadá y a los 
países europeos para que se unan al 
bloqueo de Cuba. Las provocaciones 

. de la CIA y las amenazas del Pen
tágono van a crecer de inmediato y 
la defensa de la revolución cubana 
y de su auto-determinación podrá 
ser a breve plazo un desafío crítico 
a todos los gobiernos y pueblos 
amantes de la paz.

Tanto Nixon como Humphrey no 
admitían la idea de nuevos gobier
nos socialistas en Latinoamérica, no 
disfrazando asi, la Idea de que todo 
cambio en nuestros países debe ser 
"permitido” - por Washington. Como 
América Latina no tiene solución 
fuera del socialismo, eso significa 
que Nlxon, no defiende una alterna
tiva seria para esta área.

La posible diferencia entre ambos 
candidatos estaba en los métodos. 
Humphrey daba énfasis al apoyo a 
las corrientes desarrollistas, — Freí, 
Kubistcheck, Caldera, Belaúnde, etc. 
—, y se proponía reducir la presen
cia del Pentágono en Latinoamérica, 
sin dejar müy en claro lo que pre
tendía hacer en ese campo. Nixon 
no tiene falso pudor de arreglarse, 
directamente, con las fuentes del. 
mando: la oligarquía y el gorilaje.'

Los dos,. entretanto, coincidían' en 
hacer de la empresa privada el ins
trumento de la “ayuda” a nuestros 
países. La clave de la política de Ni
xon está en la exigencia de que los 
países latinoamericanos eliminen la 
protección de sus industrias naciona
les. Lo que eso significa está claro: 
ampliar y consondar el dominio eco- ' 
nómico de los Estados Unidos. En 
las actuales i-condiciones de la resis
tencia popúlar a ese avasallamiento, 
es Inevitable que la lucha se torne 
cada yez más dura y sangrienta.
> Nixon no olvida sus vejámenes en 
América Latina y ésta será una 
buena oportunidad para un ajuste 
de cuentas.

Es tempreño para avular lo que 
Será la orientación exacta de ' su 
gobierno. Pero, es innegable que la 
política que anuncia llevará al con
tinente'a un alto grado de radlcali- 
zación que será útil y bienvenida a 
los objetivos de la liberación latino- 
americana.
EL PUEBLO: COMO HA VOTADO
Esa radicalización también se ha 

' procesado en la opinión norteame- 
lílcana. Está claro que las elecciones 
.revelaron un extraordinario avance 
‘de la derecha en el país. El hecho 
■[de que un racista y guerrerista co
mo wallace haya podido controlar 

¡i varios Estados y se acerque a los

diez millones de sufragios, és un 
síntoma alarmante. Sumado al ala 
derecha de los republicanos y de
mócratas, eso significa que la polí
tica ' del garrote y del- genocidio, 
inspirada en los generales del Pen
tágono, y los magnates áe Wall 
Street, ha ganado amplios sectores 
del pueblo norteamericano.

Esa radicalización ha beneficiado, 
en cierta medida, la lucha revolucio
narla en el país. Fue la presión de 
la opinión pública lo que obligó a 
Johnson a suspender los bombar
deos, buscando obtener los votos dé 
los negros, de los liberales y. de las 
capas pobres de la sociedad. Es po
sible que Nixon hubiera ganado por 
cinco o seis millones de votos, si no 
se producía esa maniobra de última 
hora; pero aun así, —y por ser más 
una maniobra que un cambió de po
lítica— el cese de los bombardeos 
no fue suficiente para borrar la 
Imagen de un gobierno despótico, 
imperialista y genocida que Hum
phrey mismo Integraba.

Algunas decenas d e . miles de vo

tos necesarios a Humphrey para 
triunfar, habrían ' sido dados por 
los sectores radicales si hubieran es
tado convencidos de que el cambio 
era real y no táctico. Esa Izquier
da —fortalecida por la escisión que 
se ha producido en las filas demó
cratas, nucleada por los partidarios 
del senador Eugen Mae Carthy — 
puede abrir camino a una organiza
ción política realmente', progresista, 
disociada d e , las tradicionales co
rrientes viejas, que se entrecho
can por el control del poder, pero 
no se deciden a cambiar su compo
sición.

Lo cierto es que los pueblos del 
Tercer Mundo, las masas explotadas 
de todos los continentes no deben 
esperar sino más lucha y sacrificios 
mayores como consecuencia de ese 
vuelco a la derecha en los Estados 
Unidos. Los generales de Saigón cal
cularon bien, al aplazar su ida a la 
Conferencia de París. El p r i m e r  
"test” para los propósitos - de Ri
chard Nixon será su posición frente 
a la paz justa en Vietnam.

HUM PHREY: 
el cese de los
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inquietud nacional 
por su alejamiento

CL triunfo de: Nixon coincidió, en 
Uruguay, con un hecho que —se

gún fuentes bien informadas—, juz
gan un avance tácito del "gorilismo 
gubernamenal”.

El General Líber Seregni solicitó, 
esta semana, su pase a situación de 
retiro como Comandante de la Re
glón Militar Nv 1. La medida se pro
dujo —según todos los rumores—, por 
discrepancias con el Presidente ' 

Como es notorio, el General Sereg
ni es úiio de los mandos de gran pres
tigio en el ejército y en 1966, cuando 
el país vivía la inquietud de rumores 
golplstas fue uno de los Jefes firman
tes de una declaración que anunciaba 
la firme actitud de no tolerar, por 
todos los medios, una-alteración del 
orden constitucional por pronuncia
mientos militares.

Esto extendió su prestigio nacional. 
Y a ello se sumaban versiones que 
anunciaron —en los últimos tiem
pos—, su presunta oposición, junto a 
otros sectores del ejército, a la políti
ca' represiva y a la prolongación de 
las medidas de seguridad.
Se ignora si las discrepancias con el 

Presidente de la República radican en 
esos puntos de vista o si, en cambio, 
se debe a un trueque de predios en
tre el Ministerio de Defensa y la Cu
ria que, a juicio de algunos altos je
fes que no fueron consultados, iría, 
en perjuicio del ejército. (El predio 
qué ocupa la Escuela Militar sería 
canjeado por el ex Seminario de To
ledo).

No se ha dado ninguna explicación 
oficial sobre este problema.

El hecho es grave. En primer tér
mino, porque la opinión pública tiene 
derecho a saber cual de los distintos 
rumores: o versiones que circulan es 
exacto.

En segundo lugar, porque en ins
tantes qué hasta partidarios de las 
medidas anuncian, en el Senado,' que 
el Gobierno abandona la legalidad y 
—más allá de la normalidad que lle
va con excesiva frecuencia al Minis
tro del Interior a ejercer su poder 
represivo—, se insiste en la arbitra
riedad presidencial, es doblemente 
grave el alejamiento de un militar 
civilista, que jamás se mostró dis
puesto a involucrar al ejército en ac
titudes antipopulares.

¿Crisis en el 
aparato represivo?
U N decreto del Ejecutivo atribuye 
Ma “razones de carácter privado” la 

renuncia del Jefe de Policía. Otro he
cho que, esta semana, se informó sin 
explicación fehaciente. Las hipótesis 
sobre sus causas son varias:

¿Busca el Poder Ejecutivo, sustituir 
figuras desgastadas de su equipo re
presivo?
■ ¿Se prepara alguna medida impo
pular —otra devaluación por ejem
plo—, y se intenta sostener la polí
tica de medidas de seguridad con un 
Jefe de Policía menos cuestionado?

Las razones particulares del Gene
ral Agulrre Gestido. se desconocen 
en absoluto.

Paralelamente, cuando aun secto
res que apoyaron la aplicación de las 
medidas anuncian que solicitarían su 
levantamiento, el Ejecutivo en.la re
presión (probibe el acto de los legisla
dores), renuncia el General Seregni, 
y se produce algún incidente en el 
IAVA provocado, al parecer, por ele
mentos reaccionarios.

Tampoco se ha despejado —es otra 
hipótesis—, si se ha producido una 
crisis en el aparato represivo por dis
crepancias entre sus miembros. El 
ejercicio de la violencia desgasta, 
crea impopularidad, desacredita per
sonalmente, aunque en el fondo el 
problema de régimen y no simple
mente de personas.

SEREG N I:



Papandreu
^TENAS. — Los g r i e g o s  

p r e s t a r o n  un homena
je inolvidable y sin paralelo 
al viejo y combativo jefe del 
Partido del Centro, George 
Papandreu, a cuyo s e p e l i o  
asistió casi medio millón de 
personas. El acto se convir
tió en un acontecimiento po
lítico de primera magnitud. El 
pueblo voceaba “slogans” con
tra los coroneles de la Junta 
Militar y responsabilizaba al 
régimen por la muerte del ve
terano dirigente político libe
ral, que desaparece a los 80 
años.

Levante
Es grande la agitación en 

todo el Oriente Medio. Los is
raelíes atacaron una represa 
y dos puentes a soló 240 kiló
metros de Asuan. Informaron 
que se trató de una operación 
de comandos, pero los egip
cios han dicho q u e  fu e  un  
bombardeo aéreo convencio
nal. Para el general Dayán 
fue una advertencia que la 
RAU debe tomar en conside
ración. Crisis en Amann. Los 
palestinos conspiran contra el 
rey Hussein, a quien acusan 
de vacilante. Incidentes en la 
frontera sirio-israelí. En Bei
rut, multitudes en las calles 
apoyaron al nuevo gobierno a 
los gritos de “todos somos co
mandos”. Idénticas manifes
taciones en Bagdad. Choque 
aéreo sobre el c a n a l .  Cada 
bando dice que el otro ha per
dido un aparato, pero ni Tel 
Aviv ni el Cairo confirman las 
pérdidas propias. Nasser ha 
reunido el G o b i e r n o  de la 
Unión Socialista Arabe y se 
divulga que la RAU decidió 
iniciar la movilización de to
dos los recursos materiales y 
humanos hacia la guerra. El 
mediador de la ONU, Jarring, 
habría admitido el fracaso 
definitivo de su gestión de 
paz.

Vietnam: un pueblo
pSTA es una victoria de mucha importancia para la gran

lucha de nuestro pueblo contra la agresión de Estados 
Unidos, por nuestra salvación nacional”.

Esta declaración está contenida en la proclama que diri
gió a su país y al mundo el presidente de Vietnam del Norte, 
Ho-Chi-Minh.

“Los imperialistas norteamericanos creyeron erróneamente 
que con la salvaje fuerza destructiva de bombas y obuses po
drían debilitar al norte, impedir el apoyo brindado por la 
gran zona de retaguardia al frente y. reducir la capacidad de 
lucha del sur. Sin embargo, el hecho es que mientras el norte 
lucha con ltís agresores se convierte en más fuerte y firme en 
todo sentido y extiende constantemente su cálido apoyo a la 
lucha de los heroicos compatriotas del sur. También, cuanto 
más luchan los compatriotas del sur con los agresores nortea
mericanos, mayor es su unidad, su fuerza, y más grandes sus 
victorias”.

Ho-Chi-Minh dirigió un cálido agradecimiento a los que 
han podido hacer posible el hecho —sin paralelo—, de la re-_ 
sistencia de su país a los ejércitos del más poderoso imperio 
de la historia.'

“En esta ocasión —dijo el Presidente— y en nombre del 
partido y del gobierno, felicito cálidamente a nuestros com
patriotas y luchadores de todo el país y expreso mi sincero 
agradecimiento por la gran asistencia, simpatía y apoyo de 
los fraternos paises socialistas, de las naciones amigas cerca
nas y lejanas y a los pueblos de todo el mundo, incluido al 
progresista de Estados Unidos”.

Con esa histórica comunicación, el presidente Ho-Chi- 
Minh anunciaba la posición de su heroico país frente a la de
cisión del presidente Lindon Johnson de suspender: los bom
bardeos aéreos y de artillería contra Vietnam del Norte. El 
anuncio de la Casa Blanca fue hecho por Johnson. a través 
de la radiotelevisión en la noche. del 31 de octubre, pero los 
bombardeos solamente cesaron a 'las 21 horas del 1» de .no
viembre, cuando un "Phanton”, piloteado por un comandante 
de 36 años, con cuatro hijos y cien misiones de ataque, lanzó 
una bomba de 250 kilos sobre un objetivo no especificado. Cua
tro horas antes, un avión de esa clase fue abatido por la ar
tillería antiaérea en la§ cercanías de Vinh, elevando a 3.850 el 
número de aviones abatidos ■ en. elínorte, desde que, hace tres 
años y nueve meses, los Estados'Unidos decidieron destruir, 
por el terror aéreo, la indoblegable resistencia vietnamita.

Ese aparato integraba las escuadrillas de los portavlones 
“Intrepld”, “Coral Sea” y “Constellation” que realizaron ese 
dia 126 misiones contra territorio norvietnamlta.

EL PODERIO ARMADO

En esa estúpida guerra, los Estados Unidos movilizaron 
un poderío verdaderamente asombroso. Actualmente se acer
can a los 500 mil combatientes, asi distribuidos: ejército, 310 
mil; marina, 30 mil; fusileros, 95 mil; y aeronáutica, 55 mil. 
La VH Flota y la aeronáutica usan una cadena de bases; las 
más importantes están ubicadas en Tailandia, Filipinas, Guan 
y Okinawa. Algunas bases japonesas, como la de Sasebo, de
sempeñan papél importante en el. apoyo logístico.

Mas de mil tanques y 5.000 cañones y morteros han estado
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AL CUMPLIRSE EL P R I M E R  ANO DE SU  
MUERTE, EL “CHE” VIVE PORQUE VIVEN LAS 
GUERRILLAS DE LIBERACION.

PIDALA EN KIOSCOS Y LIBRERIAS

cam bia la historia ^
en acción en Vietnam. Según datos americanos, el Vietcong 
tenía en lucha, hace dos meses 378 mil soldados,

Pero, además de los yanquis, el Vietnam del Sur, dispone 
de una fuerza armada de 723 mil soldados. Los ejércitos saté
lites tienen en el campo de lucha los siguientes efectivos: Co
rea del Sur, 51.500; Australia, 6.500; Tailandia, 3.000, Filipi
nas, 2.000 y Nueva Zelandia, 400.

EL PRECIO DE LA DERROTA

En su proclamación, Johnson dijo que ‘la nueva fase de 
negociaciones que se inició el 6 de noviembre no significa que 
ya exista una paz estable en el Sudeste asiático”. La verdad 
es esa. Falta mucho camino para llegar hasta una paz justa.

Tomando como base el día del cese de los bombardeos 
—que traduce una inmensa batalla perdida—, los Estados Uni
dos ya han pagado un terrible tributo de sangre y sacrificaos 
por su aventura asiática. Cálculos no muy rigurosos admiten 
gastos del orden de los 100 mil millones de dólares, solamente 
en. la guerra y en sus relaciones inmediatas. Según la última 
estadística difundida en Hanoi, 415.000 norteamericanos mu
rieron en la guerra, del año 61 hasta mayo del 68. El número 
de sudvietnamitas es aun mayor. Los norteamericanos admiten 
cerca de 200 mil bajas, muertos heridos y desaparecidos, inclu
yendo-20 mil de sus “aliados”.

Cuéntanse entre las pérdidas americanas, 500 pilotos pre
sos o muertos.

Para Estados Unidos, su desgaste político, diplomático y 
militar no tiene precio. Un comentarista de Washington de
cía, el martes, que el cese de los bombardeos conducirá a la 
unificación de Vietnam, bajo el comando Ho-Chi-Minh y que 
eso significa qué la influencia yanqui en el sudeste de Asia 
será sumariamente borrada.

EL GOBIERNO TITERE MONTA UNA FARSA

“Los fantoches de Saigón —dice el diario “Nhan Dhan”, 
de Hanoi— son ridículos y estúpidos al negarse a participar 
en.la conferencia de París, junto con la delegación vietcong, 
que es de el verdadero representante del pueblo sudvietnaml- 
ta. Pero, por último, la pandilla será obligada por sus patro
nes norteamericanos a negociar”.

Hanoi se referia a la farsa inténtada por el gobierno de 
Saigón, que se niega a participar en la conferencia con el 
Frente de Liberación, que controla los tres cuartos del terri
torio y de los recursos humanos del país.

El general Nguyen Van Thleu declaró que nó participará 
de la conferencia con el Vietcong y los Estados Unidos fueron 
duramente atacados en Saigón por los representantes parla
mentarlos adictos al “gobierno”. Johnson se comportó con no
sotros como un "cowboy texano”— proclamó un parlamentario. 
Gritos de “abajo los imperialistas norteamericanos” se escu
charon en la calle, pero, ahora, son los partidarios de Thleu 
y Ky quienes lo vocean.

En realidad,, el binomio Thieu - Ky esperaba el resultado 
de las elecciones norteamericanas, pues ambos saben que su 
ejército no tiene combatividad, desea la paz y solamente tiene 
combustlle para dos dias. Existe asi, en función de los Esta
dos Unidos.

CONVERSACIONES ESTANCADAS
Preguntaron una vez a Ho-Chi-Minh como consiguió el 

extraordinario milagro del desarrollo de su pais y de la mo
vilización militar. Entre otras razones indicó “la liberación 
de la mitad de las energías de la nación, que un régimen 
atrasado y reaccionarlo esclavizara”. Se trataba de la parti
cipación de la mujer en la vida nacional. No varóos a tratar 
aquí lo que representa esa aprtlcipaclón en Vietnam, sino se
ñalar el hecho sensacional, de que una mujer «—Nguyen Thl 
Blnh— está a la cabeza dé la delegación del Frente de Libe
ración Nacional del' Vietnam Sur en las conversaciones de 
París. La señora Binh forma parte del Comité Central del 
Frente, tiene 41 años, y presenta el aspecto frágil y agra
ciado de las mujeres vietnamitas.

Binh, recibida triunfalmente en París, ha declarado a los 
periodistas que "el FLN mantiene la posición asumida' con 
la declaración del 3 de noviembre, es decir: exigir que el go-' 
blerno norteamericano renuncie definitivamente a todo ata
que contra la soberanía y la seguridad de la RDV”. Prosi
guió: “Mientras los norteamericanos no renuncien a sus ob
jetivos agresivos y continúen manteniéndose vinculados a la 
administración fantoche de Raigón, el pueblo vietnamita pro
seguirá su lucha con perseverancia hasta la victoria final”.

La delegada vietnamita dijo que el resultado de las elec
ciones norteamericanas cambiará poco el panorama: el-pue
blo yanqui mismo no quiere que la guerra prosiga.

Las conversaciones están estancadas, a la espera que los 
Estados Unidos solucionen su crisis con el “gobierno” de Sai
gón. En el campo de batalla, la lucha disminuyó, pero todo 
indica que el general Crighton, comandante yanqui en Vlet- 
am, concentra sus fuerzas en el sur, intentando mejorar sus 
posiciones frente al Vietcong. Informaciones de prensa seña
lan que Hanoi ha retirado del sur la 320» División y el 164» ' 
Regimiento de Artillería del ler Cuerpo. Tres regimientos de 
infantería que operan cerca de Hué se replegaron hacia 
Laos, pero no ha oambiado la sltuaoión del cinturón de acero 
vietnamita que rodea Saigón. ,
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Las siete muertes de Mario Benedetti
LA HABANA. — "La verdad es que en Cuba hay 

tanto y tan estimulante trabajo que uno no tiene tiem
po (ni mucho menos ganas) de suicidarse”, declaró a 
Prensa Latina el escritor uruguayo Mario Benedetti al 
referirse a los rumores que circularon en su país en el 
sentido de que se habla suicidado.

Mario Benedetti, quien trabaja en la "Casa de las 
Américas” señaló que "es la segunda vez, en este eñe, 
que circula en Montevideo la noticia de mi muerte”, y 
añadió en tono irónico: “Datos de buena fuente me per

miten afirmar que se trata de un falso rumor”.
“Confieso, sin embargo —siguió diciendo Benedetti ’ 

— que después de esta segunda sobrevida me siento un 
poco gato, y en tal carácter espero sobrevivir por lo 
menos a otras cinco falsas muertes”.

Más adelante agregó: “en realidad, no alcanzo a 
imaginar cual puede ser la motivación o el mecanismo 
que llevan a este reiterado mal agüero; a menos que 
se trate de un nuevo estilo de crítica literaria", y con
cluyó: "Veo además que en esta ocasión se ha agregado 
un nuevo Ingrediente: al parecer, me suicidé”.

Argentina: Los quebrantos
DUEÑOS JURES.-— En el. mes de octubre, el monto de los 

quebrantos comerciales alcanzó un total de $ 4.541.194.844 
manteniendo la tendencia ascendente del último año. No Se 
trata de pequeñas tiendas o firmas de intermediación, sino 
de Industrias básicas, como la metalúrgica (2.459 millones de 
pesos), naviera (529 millones), la aceitera (387 millones), bo
degas (130 millones), mueblerías (121 millones), etc.

Comentando ese hecho, un diario ligado a la burguesía 
argentina señala: "Las cifras de los quebrantos deben consti
tuir una señal de alerta para la conducción económica. No 
se trata sólo del problema humano y los valoreé económicos 
destruidos, sino de una advertencia adicional sobre las difi
cultades que encierra el proceso de dlnamización da nuestra 
economía”. El comentarista no acepta la explicación'oficial 
de que se trata de una "simple consecuencia de la ley econó
mica y de reclamo de una eficiencia mayor”.

Lo que no dice es que ese es el resultado de la política 
fondomonetarista, que conduce al monopolio y al dominio 
económico extranjero.

MAS BOMBAS

Fue divulgada la siguiente relación de atentados con bom
bas ocurridos en octubre en Argentina;

DIA 6: Bombas Incendiarias y de alquitrán contra la Em
balada de Bolivla (Corrientes 545). Tres heridos y. un dete
nido.

DIA 7: Bomba en el domicilio del doctor Mariano Astigue- 
ta,'Punta Chica. Además, bomba en la Facultad, de Derecho. 
En Mendoza, el Consulado boliviano recibe seis cócteles Mo- 
lotov.

DIA 8: Varias bombas y petardos: en un tren de pasajeros 
(Plaza Miserere), en la Intersección de Córdoba y Callao, en 
la estación Constitución. Hay también atentados en Córdoba, 
Rosarlo y Tucumán.

DIA 12: Tres bombas en la Capital Federal, una de ellas 
en la Escuela Nacional de Bellas Artes.

DIA 15: Poderosa bomba en Córdoba, que hace añicos un 
automóvil.

DIA 17: Bombas y petardos en la Capital, Córdoba, Rosa
rlo y Tucumán.

DIA 19: Dos bombas; en un cine (Corrientes 857) y en 
Carlos Pellegrlni al 1300.

DIA 23: , Poderosa bomba destruye un camión de la Briga
da Explosivos, que acaba de retirarla de la finca de Perú 055. 
Dos heridos.

DIA 24: En La Plata, otra poderosa bomba destruyó un 
automóvil. Dos heridos de extrema gravedad, presumiblemen
te terroristas.

Durante el'mes de octubre se atentó también contra va
rias sedes sindicales, contra el domicilio del sindicalista Juan 
José Taccone y contra los domicilios de tres funcionarlos de 
Y.P.F, . ' „

en un libro del sacerdote Duzmán
gOGOTA. —-Un nuevo librov 

del sacerdote .colombiano 
Germán' G u z m á n ,  titulado 
“La violencia en Colombia”, 
culmina el ensayo de ese te
ma iniciado por los profeso
res -Eduardo Umana Luna y 
Orlando Fals Borda.

En la obra, que consta de 
500 páginas, Guzmán hace 
una descripción del fenómeno 
de violencia. Da testimonio de 
los hechos sucedidos en la 
lucha liberadora desde 1930 
hasta nuestros días, por me
dio de notas acumuladas y de 
observación directa.

El sacerdote, demuestra que 
las fórmulas inventadas por 
el Imperialismo norteamerica
no eñ América Latina tales 
como “reformismo”, “revisio
ni smo”, “transformismo” y 
“desarrolllsmo” resultan cadu

cas para detener el avance 
Incontenible de la violencia 
como' única vía para la li
beración.

Asimismo, señala que a par
tir del presente libro, “ya no 
podrán seguir hablando los 
Ideólogos del sistema capita
lista de la violencia” como 
una manifestación Intempes
tiva de criminalidad política, 
ni de un fenómeno nacido 
por generación espontánea.

El escritor Guzmán, dice 
en su obra que “la violencia 
reaccionarla contra un pue
blo pacífico, cristiano y su
miso ha engendrado una vio
lencia revolucionarla”.

Y subyara: “Si las masas 
populares, los estudiantes, los 
campesinos son hoy violen
tos, es porque se les ha lle
vado a la desesperación”.

CHILE

Fracaso del reformismo
|^A HABANA. — “El gobier

no reformista de Eduardo 
Freí ha fracasado lamentable
mente, no es reformismo lo 
que necesita América Latina, 
es revolución”, afirmó aquí el 
senador s o c i a l i s t a  chileno 
Carlos Altamirano.

Altam iránó estuvo v a r i a s  
semanas de visita en Cuba, 
recorriendo granjas, fábricas 
y escuelas en las provincias. 
Poco., antes de partir de re
greso a su' país, concedió una 
entrevista al órgano del Par-; 
t:do C o m u n i s t a  cubano 
“ G r a m m a ”, ofreciendo un 
cuadro sombrío de la econo
mía chilena y el panorama 
latinoamericano en general.

Según Altamirano, el pue
blo, los trabajadores y la ju
ventud de chile “buscan an
siosamente fqrmas realmente 
revolucionarias de lucha, de 
acción”. El senador chileno 
afirmó seguidamente que tan
to en el campo como en la 
universidad “se están creando 
f u e r z a s  extraordinariamen
te explosivas” y “ completa
mente nuevas” para'la políti
ca chilena.

Altamirano afirmó que en 
Chile ha vuelto a recrudecer 
“notablemente” 1 a inflación 
(en más de un treinta por 
ciento anualmente), y que la 
economía chilena se encuen
tra “paralizada”, notándose, 
un "grave aumento" de las 
cesantías.

“Los caminos paoiflcos, el 
tránsito gradual a la sociedad 
socialista, la vía electoral _ y 
parlamentarla se cierran aún
MEXICO:

Se reanuda la lucha
QIUDAD DE MEXICO. — 

Miles de estudiantes uni
versitarios están boicoteando, 
las clases, mientras en los lo
cales liceales y de la Univer
sidad comienzan a reaparecer 
los carteles con vehementes 
consignas de lucha. Se cree 
que si el gobierno no busca 
una solución para el diferen- 
do con los estudiantes la lu-1 
cha callejera s e reanudará 
pronto.
SOLIVIA:

Mil guerrilleros
SANTA CRUZ DE LA SIE

RRA. — El asunto en esta re
gión de Bolivla son los gue
rrilleros. Ahora, el .gobierno 
dice que tiene buenas razones 
para creer que pueden haber 
entre 690 y mil jóvenes Invo
lucrados en preparativos gue
rrilleros en todo el oriente bo
liviano.

para nuestro Chile, a pesar 
de constituir una aparente ex
cepción en el mundo convul
sionado latinoamericano”, se
ñaló Altamirano.

Finalmente el senador ala
bó la "construcción del socia
lismo” en Cuba,  afirmando 
que, aunque se desarrolla en 
condiciones, difíciles p o r  el. 
bloqueo Imperialista, se han 
logrado altos niveles.

Diputado socialista 
liberado en Chile
SANTIAGO DE CHILE. | |p E l  

diputado socialista y diri
gente campesino, Joel Maram- 
bio, quien fuera enviado a la 
cárcel por supuestas Injurias 
al presidente Eduardo Freí, 
obtuvo su libertad provisional 
previo pago de doscientos es
cudos.

El gobierno inició el proceso 
contra Marambio por las de
claraciones que este hiciera 
en un mitin popular en la lo
calidad de San Femando, pro
vincia de Colchagua, las que 
fueron calificadas por las au
toridades como ofensivas a la 
persona del primer mandata
rio.

Marambio, poco antes de sa
lir de la prisión, firmó su ins
cripción como candidato a di
putado por la provincia de 
Colchagua, a la que actual
mente representa en el Parla
mento.

VENEZUELA

Cifras de la explotación
QARACAS. — Los monopo

lios- de Estados Unidos ob
tuvieron en Venezuela más de
3 mil millones de dólares de 
ganancias netas en los últi
mos nueve años, reveló hoy el 
ministro de minas e hidrocar
buros, Antonio Mayobre.

En tal período sacaron del 
país por concepto de intereses 

. sobre las Inversiones unos mil 
auinientos t r e i n t a  millones 
de dólares.

Las inversiones extranjeras 
en este pais aumentaron en 
más de 400 millones de dó
lares en los últimos cuat-o 
años, llegando a la cifra de
4 mil millones, según datos 
suministrados p o r el Banco 
Central de Venezuela.

De esa cifra, tres mil tres
cientos veinticinco millones 
coresponden a capitales nor
teamericanos que están em
pleados principalmente en la 
industria petrolera!..............

Hace dos dias el presidente 
de la Corporación Venezolana 
de Petróleo (CVP), Rubén Sa- 
der Pérez, denunció que los 
consorcios “Creóle Petrolum 
Co.”, “Soconv Mobil Oil” y “Ro 
yal Dutch Shell”, habian per
judicado a ese organismo en 
unos 160 mitones de bolívares 
(cerca de 35 millones de dó
lares) por su negativa a some
terse a las disposiciones de las 
leyes venezolanas.
CUBA

“Votó” por Cuba
HABANA.--- Por lo menos

un elector norteamerica
no no estaba muy interesado 
en votar. Se trata de un mu
chacho. de treinta años oue 
prefirió hacer un viaje a Cu
ba, en vísperas de las eleccio
nes., Miembro del Poder Ne
gro. asaltó un Boeing-727. de 
la Eastern Air Line. con 47 
pasajeros v tripulantes a bor
do y lo desvió hacia La Ha
bana.

PanamáLos regímenes militares de Perú y 
afrontan problemas graves

|_IMA y CIUDAD DE PANAMA. — Los dos últimos regíme
nes militares instalados en Latinoamérica comienzan a 

tropezar con dificultades. En Ciudad de Panamá, un soldado 
de la Guardia Nacional fue muerto a tiros, en el transcurso 
de violentas refriegas con dos mil manifestantes contrarios a 
la Juntai Militar.

Los enfrentamientos tuvieron lugar cuando una columna 
de más de cien profesores y centenares de estudiantes se des
plazaron desde la Universidad en una “Marcha por la Libe
ración”. La columna era dirigida por el eminente neuro',!ru- 
Jnno nrof. González Revillá, candidato d°’ otado'ñor Ari~s en 
les últimas elecciones y dirigente del Partido Demóc--,a - 
Cristiano. Revilla fue herido, junto a un número consld-'-able 
de profesores y estudiantes. Desde el lunes, el país está bajo 
riguroso control militar.

La situación en Perú se ha agravado a raíz de 1" ocu
pación de tos diarios “Extra” y “Expreso”, la revista “Care
tas” y las radios "Continente” y "Noticias”, to^os de impie
dad del ex-ministro de Hacienda de Belnúnde Terry, Manuel 
Ulloa, que se encuentra asilado en Buenos Aires.

El hecho chocó a tos medios políticos y aun aquel sector 
de la prensa que observa con simpatía al régimen militar 
apovó a tos órganos clausurados, siendo casi total un paro 
solidario de prensa y radio. La revocación de tos ac*ns de 
clausura no cambia la situación. La Junta afronta problemas 
crecientes y no hay señales de que el gobierno del general 
Alvarado se decida a realizar cambios e-truaturales que po
drían despertar un apoyo del pueblo A su régimen.
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Desaparecen las placas
“§ O Y  argentino y trabajo en 

un laboratorio ("en la ca
lle”). Asi, camino mucho, pe
ro estoy encontrando una di
ficultad adicional a  mi traba
jo: las placas de las calles es
tán desapareciendo”.

El lector que nos hace esa 
reclamación dá ejemplos de 
calles de las cuales desapare
cieron las placas, lo que es 
cuando en las esquinas se le
vanta un edificio nuevo. (‘T a 
ra  quién no conoce todas las 
calles, es una complicación 

-infernal”), agrega. Por fin. 
pide que la Intendencia no 
permita que desaparezcan las 
placas “o que proceda a su 
restauración si es el caso”.

El correo en Pluna
“Espacio muy mal aprove

chado”, declara Juan Iñigo 
López en carta a nuestra re
dacción, protestando contra el 
funcionamiento de la agencia 
de Correos en el edificio de 
Pluna, en Colonia y Agracia
da. Dice que se tra ta  de “uno 
de los puestos postales en más 
movimiento, sobre todo en las 
épocas de turismo” y lo “lo 

• que prueban las largas colas 
oue se hacen en los puestos”. 
En su opinión, el espacio del 
piso está mal distribuido. Ser
vicios. de menos movimiento, 
ocupan área semejante .a la 
del Correo. Y concluye: “Dejo 

' mi observación v la sugeren
cia en el sentido de que se 
reorganice la distribución del 
espacio, para que no perda
mos tanto tiempo para conse- 

’ guir sellar una carta”.

Sacar los niños de la calle JH  
es una solución más que precaria

Para el Consejo del Niño —dice la Dra. Beta— 
no hay un peso en ningún lado,

£ n  una calle cualquiera de Montevideo, nunca falta, una ca
rita sucia, una manito pequeña y delgada que se acerca 

a pedirnos limosna; tampoco falta quien saque del bolsillo 
una moneda y —sin mirar esa carita—, siga, de largo des
preocupadamente. Pero desde hace unas semanas . llama la 
atención, si no la ausencia,- al menos la disminución de ni
ños mendigos en la calle. La causa de esto es la Doctora 
Adela Reta, actual Presidente del Consejo del Niño, que des
de hace cuatro semanas comenzó una campaña organizada 
contra la 'mendicidad infantil.

Estuve dos horas en la Secretaría de la Presidencia espe
rando por la Dra. Reta. Pero valió la pena aguardar. La Dra. 
me recibió con una disculpa: la demora se debió a que tuvo 
que ‘luchar a brazo partido” en el Ministerio pura conseguir 
un psiquíatra. El Consejo contaba con ¡DOS! y uno’de ellos 
tuvo que renunciar por exceso de trabajo. Para conseguir otro 
sólo valió su amenaza de renuncia. En realidad no piensa ha
cerlo: “Voy a  quedarme aquí hasta que las fuerzas me den”, 
me dijo. No hay un peso en ningún lado; desde que estoy • a 
cargo.de la Presidencia, hace un año y dós meses, no he po
dido hacer.ni una péqueña edificación, apenas refaccionar los 
locales ya existentes; que, en la mayoría de los casos son ca
sas particulares, inadecuadas para las funciones que cumplen”.

—¿Por ejemplo?
—Hubo que hacer baños en el establecimiento de Joa

quín Requena, para que los niños no tuvieran que hacer sus 
necesidades en el patio.

De la campaña iniciada por la Dra. Reta aún todavía no 
se pueden dar resultados concretos, pues al recoger ún niño - 
recién empieza la verdadera tarea. Pero, según sus propias 
declaraciones, ya se va aclarando el panorama: en la primera 
semana se recogieron 59 niños y las tres siguientes continua
ron al mismo ritmo hasta que hubo que parar una semana 
para poder ubicarlos, pues ya no hay donde hacerlo.

La tarea de recoger a los niños está en manos de 20 per
sonas que fueron cuidadosamente seleccionadas ya que de sus 
actitudes depende el no traumatizar al niño frente a la po
sibilidad de un encierro o vigilancia estricta. Sólo' toman ni
ños de 5 a 14 años, pues la vigilancia de los mayores de 14 
ya no está en manos del Consejo.

Al llegar se les toma declaración, para archivar sus da
tos en una ficha primaria que, desde luego, es muy relativa; 
luego se completará con los datos que recojan las visitadoras
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sociales en las familias, maestros si los tienen, etc. Cada ca
so representa un complejísimo mundo de particularidades que 
no pueden generalizarse.

. Las causas por las cuales los niños llegan a la mendici
dad son variadísimas' y es imposible hacer estadísticas al 
respecto hasta no completar la experiencia iniciada hace un 
mes. En casi todos los casos, sin embargo, tiene uu mismo 
origen: miseria, hambre y explotación. Todos los casos son 
tristes y en ninguno de ellos el producto del “trabajo" del 
menor queda en sus manos. Al sacarlos de la cálle asusta su 
prematura madurez: las niñas de 6 años, en su mayoría han 
sido iniciadas sexualmente y los varones tienen argucias pro
pias de delincuentes, aun teniendo en cuenta que muchos de 
ellos concurren a la escuela.

Frente al personal del Consejo tienen casi todos una in- 
faltable reacción: escapar. Hace pocos dias trajeron a Joa
quín Requeña a un pequeño de diez años que pedia limosna; 
al día siguiente intentó escapar, desarmando una balanza 
para utilizarla como arma.

“Tengo conciencia, dice la Dra. Reta, de que es poquísi
mo lo -que se puede hacer. Nuestros recursos son limitados y 
mientras no podamos ayudar a las familias, reeducarlas, so
lucionarles gravísimos problemas económicos, de trabajo, de 
moral, sacar a los niños de la calle va a ser sólo una solu
ción de momento. Hay una constante lucha en cada paso que 
debemos dar; aún ahora, que tanto falta nos hace el personal 
tengo 90 sumariados porque el presupuesto no da”.

“Tenemos 157 lideres voluntarios, jóvenes de 18 a 21 
años que dedican sábado y domingo a pasear a los pequeños 
por tumo. Y en muchas cosas dependemos de la buena vo
luntad de todos”.

Pregunté a la Dra.- Reta si encontraba contraproducente 
dar limosna a un niño cuando nos toca el corazón verlos 
descalzos, con hambre y con frió.

“Darles dinero, me contestó, representa volverlos a ver 
descalzos, con hambre y con frió pidiendo limosna .El ham
bre se saca con pan, el frió con ropas y a  ellos les falta 
además lo más elemental: conciencia moral, educación, afecto 
y buenos ejemplos”.

“ESTE fin de semana me voy para Buenos 
Aires, ¿querés que te traiga algo?”
“ ¡Sí, traeme manzanas, por favor; todas 

las manzanas que podás!”

La época de los pedidos de medias caladas, 
de esmalte para uñas, de chocolate, de bebi
das, etc., ya ha pasado. Vivimos —y he aquí 
otra muestra, anecdótica pero ñor demás ilus
trativa de una sabia conducción política—, el 
momento en que todo viajero a la Argentina 
es' visto como el providencial abastecedor de 
manzanas. Y, pobre, realmente pobre, aquel 
que no. puede valerse de este recurso.

“Me pidieron cinco mH pesos por el cajón

y tengo que venderlas, únicamente a los clien
tes, por supuesto, a trescientos pesos el quilo. 
Y le aclaro que yo no gano casi nada.”

El hijo tiene pocos meses y las manzanas 
no pueden ser sustituidas por otro alimento. 
El puestero, mirando con recelo a su alrede
dor, sacará de un rincón del local una bolsa 
que ni siquiera será pesada. La caja registra 
dora se verá engrosada con la suma de tres
cientos pesos.

¿Decreto de congelación? Quizás compren
da las cámaras frigoríficas. ¿Especulación y' 
defensa de los sectores más desposeídos? Por. 
supuesto. ¿Quién se atreve, medidas de segu
ridad mediante,, a cuestionarlo?

Esos eternos “resentidos sociales"
SOLO a través de la prensa 

—y vaya a saberse como los 
periodistas que estaban pre
sentes lograron escucharlo— 
pudimos conocer el concep
tuoso discurso que pronunció 
el Excelentísimo Señor Presi
dente en la inauguración del 
Campeonato Mundial de Ci
clismo. En efecto, los eternos 
“subversivos y resentidos so
ciales” aprovecharon el mo
mento para ensayar un elo

cuente coro de’ silbidos.
Cabe destacar que la orga

nización y la disciplina que* 
caracterizan a estos “repudia- 
bles apátridas” se pusieron, 
una vez más, de manifiesto. 
Todos ellos debían encontrar
se reunidos; todos ellos se 
debían haber dado cita. Tan 
sólo asi puede explicarse que 
los silbidos y los abucheos fue
sen tantos y tan estridentes.

Pero todo fue en vano. A

la disertación del Excelentí
simo Señor Presidente suce
dieron las estrofas del Himno. 
Y lo: repudiadles apátridas, 
los eternos resentidos, debie
ron callarse. Más aún, debie- 
ron entonar algunas estrofas.

Fue entonces cuando en el 
Velódromo t o d o s ,  absoluta
mente todos, corearon un vi
goroso "Tiranos Temblad”.
, - Los subversivos habían te
nido su merecido.

En la próxima edición:

Los médicos y el “derecho de matar”

Solamente sabe 
que se llama Ñato

TIENE ojos oscuros y el cabello ondulado. Se llama
“Ñato” y del apellido no - se acuerda. Tiene nueve 

años, pero aparenta cinco y trabaja desde hace doí 
años; a veces vendiendo candes, a veces .."mendigando" 
en los alrededores de la Plaza Libertad:,--siempre., J 
cuando no haya “pólis’-’: a vista. As su'-hermábltala 
“agarraron- los- • del Consejo? ¿Háóe' dó¿ sémSnás-y -ahoí 
ra--rH>':trabajá 'con él. Lo qúer-¿an&lo ¿ lleva cas?,- 
un-r-añeho' &é la ta  en La Teja, sin: agúa,'- =sth-'luz,',don
de' vivé ooñ- mamá y tres hermanitós'más; pues, á jía- 
,p& _ño. lo" conoce. ¿ Vw

A veces, un amigo que se hizo en el centro lo lle
va a su casa y le da de comer. Pero cuando no lo en
cuentra, al llegar la hora del hambre pide pan en al
gún Bar o Panadería. No vive demasiado mal, según 
sus propias palabras, porque ahora nadie le pega, des
de que la mamá vive sola con ellos.

Iba a la escuela "hace tiempo”. Pero lo echaron 
“porque trataba mal a las nenas” y ahora no tiene 
tiempo de ir porque debe trabajar. El día que más ha 
ganado juntó unos sesenta pesos” descontando el bo
leto de regreso a casa”, porque el de ida "lo pagó 
mamá".

Está apurado, pues tiene que seguir trabajando. 
Guarda en el bolsillo la mitad de una tortuga y, mien
tras come la otra mitad pasa el dedo por el vaso para 
recoger el resto de espuma de la leche que acaba de 
tomar en el Bar donde conversamos.
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Dr. Plá Rodríguez: “falta total de garantías”
—JUSTAMENTE t e n g o  aqui una

0  carta bastante extensa para en
tregar al Colegio de Abogados, don
de relató los hechos con lujo de de
talles —explicó el Dr. Plá Rodríguez 
al entrar a su estudio.

—Quisiera que Ud. explicara... 
Cuando fue detenido..

—Bueno, mire, “Extra” dio una 
versión muy acertada de los hechos. 
El jueves 31 al llegar a mi casa, me 
anunciaron que había telefoneado 
desde el Sindicato Médico requirien
do mi presencia porque al término 
de una sesión de Directiva hablan 
detenido a varios médicos de la Ins
titución.

"Cuando llegué al local del Sindi
cato, el doctor Gómez me informó 
que varios funcionarios de investiga
ciones, teniendo sospechas de que se 
iba a realizar allí una reunión de

estudiantes de medicina y de la Fe
deración de la Salud — según ver
sión que más tarde nos dio la poli
cía —, habian detenido a seis mé
dicos, a quienes luego de pedir do
cumentos introdujeron en un coche 
celular y llevaron sin más mira-' 
mientos a la Jefatura de Policía. 
Por supuesto quise intervenir de in
mediato para aclorar que no se rea
lizaba ninguna reunión y para que 
se dejara en libertad cuanto antes 
a los detenidos. Cuando salíamos 
con el Dr. Gómez, dos funcionarios 
de Investigaciones que estaban ha
ciendo la guardia nos exigioron do
cumentos. Por supuesto se los di y 
uno de ellos —creando ya un clima 
de violencia—, le dijo a Gómez: 
“Ah, sí, vos sos figurita conocida”. 
De inmediato nos hicieron subir al 
coche policial para llevarnos a noso
tros también a Jefatura. De nada

valieron mis explicaciones de que es
taba cumpliendo mis funciones de 
abogado. Una vez en la Jefatura nos 
introdujeron en una habitación don
de, sentados en largos bancos de 
madera, encontramos a los dete'nl- 
dos junto a dos estudiantes que, se
gún nos explicaron ellos mismos na
da tenian que ver con el asunto, 
pasaban por el lugar y fueron in
troducidos también en el coche ce
lular. Los J médicos creyeron que yo 
estaba en funciones; por supuesto 
no podían creer que me habían de
tenido a mí también. Después de 
una hora y media de estar en Je
fatura apareció el Jefe de Policía, 
Aguirre Gestido, quien nos p i d i ó  
disculpas por lo que explicó había 
sido un error, ofreciéndose incluso 
para llevarnos en su coche a nues
tras respectivas casas. Le explicamos 
que no había tal reunión y que en
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todo caso nada temamos que ver 
con la Federación Uruguaya de la 
Salud que pertenece a los funcio
narlos del CASMU. Yo le expresé 
mi disgusto por la falta de respeto a 
los médicos y de seguridad para mi 
tarea. “No puede Ud. pretender que 
los 6.000 funcionarios que tengo a 
mi cargo, tengan todos el grado de 
cultura y el poder de discernimien
to necesarios” —fue la respuesta del 
Jefe de Policía..

Una llamada telefónica para sa
ludar al Dr. Plá v solidarizarse con 
él por los últimos acontecimientos, 
lo interrumpe. Se alcanza a oír al
gunas palabras “...nos ha dejado 
con la boca abierta”.

—Esto nos da la pauta— responde 
el Dr. Plá— de la falta total de ga
rantías que hay en estos momentos 
para todos los ciudadanos de este 
país.

En defensa de las libertades
* FL MOVIMIENTO DE DEFENSA DE 

LAS LIBERTADES Y DE LA 
SOBERANIA ha surgido para reali
zar una acc'ón pública, cuyo conte- 
nido se expresa en la consigna que 
está en su propio nombre.

- De.tal enunciado se ‘desprende —y 
asi ló afirmamos— que, si en este 
momento - de la vida nacional, se

' constituye y actúa un Movimiento 
para defender las libertades, es por- 

' que éstas son desconocidas o- avasa
lladas, y si el postulado se integra 
con la defensa - de la soberanía, es 

■ porque ella es seriamente menosca- 
zada por el sometimiento del país a 
Intereses extranjeros.

De esta deplorable comprobación, 
que una larga serie de' hechos exi
me de fundamentar, deriva, no obs-

- tante, el deber de señalar una vez 
más a la conciencia pública, los fac
tores fundamentales del proceso re-

Brasil: las
. (Viene de página 5). 

gentes que prestaron .testimonios 
también fueron detenidos. El capitán 

i Sergio fue transferido para Recife y 
el capitán Rutyens piara Campo 
Grande  ̂ en Mato Grosso.

El ministro de Aeronáutica, briga
dier Marcio de Meló y Souza, apoyó 
la línea dura terrorista e hizo, m 

• respuesta a Itamar una increíble de
claración: los militares deben estar 
preparados para matar a “subversi
vos” ,en defensa de la Patria. (Les 
“subversivos’,’ son, obviamente, los 
patriotas que se oponen a ,1a ocura- 

•ción del país y al avasallamiento 
de las libertades). . :

- ,  El problema generó; una crisis ■ 
i profunda en la Aeronáutica. Varios 

brigadieres del .aire: FARIA LIMA, 
comandante en el sur y hermano del 
prefecto de San Pablo; Doorgal Bor- 
ges, director del Ensino; Delio Jar- 
dim de Matos, director de la Escue
la de Especialistas en Curitiba; Deo- 
clecio, comandante de la Escuela del 
Alto Comando; Passos, del Estado 
Mayor; Farbe Cintra, comandante 

■ffc de la Infantería de Guerra, Lucena, 
Sobral, Bordeaux Regó y otros —

I : apoyaron al brigadier Itamar.
Metidos en un callejón sin salida, 

los “ultras” intentan banalizar el 
episodio y reducir al silencio al bri
gadier Itamar. Este, no obstante, ha 

' revelado un temperamento combati
vo y está exigiendo un Consejo de

11,t Justificación, para defender sus po- 
’ ciclones.- La crisis extendióse ai Ejér 
• cito, donde, por lo menos dos altas 
- personalidades, los generales Slzeno 
. Sarmentó, comandante del Primer 

Ejército y el general Murici, coman- 
dante de Guanabara, apoyaron a- 
Itamar. Este cuenta con la solidari-

gresivo y, como consecuencia, la de
finición concreta de las líneas de ac
ción del Movimiento.

Sostenemos que el grave deterioro 
de Jas libertades esenciales del pue
blo y la lesión permanente de la so
beranía: están vinculados-con la im-, 
posición de una política económica- 
que responde a los intereses coaliga
dos d j una minoría dueña de la 
tierra y del dinero y de un ̂ capita
lismo extranjero qué apresura su ex
poliación imperialista. .

El quebrantamiento de las -líber 
tades individuales; sindicales y polí
ticas y las violentáis medidas de re
presión han sido el sombrío ambien
te, deliberadamente buscado, para 
que un gobierno desembozadamente 
autoritario pueda imponer sus direc
tivas económicas antipopulares y an
tinacionales. .

SS del aire
dad del brigadier Eduardo Gomes, 
fundador de FAB, varias veces mi
nistro y una especie de héroe de 
los aviadores.

En la lista de personalidades que 
debían ser lanzadas al mar figuraba 
el general Mourao Filho, presidente 
del Tribunal Militar, quien, aunque 
inició el golpe de estado de 1964, se 
viene oponiendo al terrorismo de la 
“linea dura”.' Mourao, cuando tuvo 
conocimiento de la amenaza, fue a 
la televisión y reaccionó con violen- 

. cia.
La situación más difícil es la del 

^¿-mariscal Costa, e Silva. Es posible 
que. considere incómodos a los radi- 

:cales de derecha, pero nada puede 
- Hacer contra ellos. Siendo detestado 

‘ ¡ por ; el pueblo, y no contando con 
otro esquema de sustentación que el 

■ - militar, ño quiere tomar posiciones 
"que'debiliten sú base castrense. Por 
otro lado, en el campo político, eco
nómico y social, el gobierno del ma
riscal responde a esta tendencia ul- 
traconservadora. y entreguista. Seña
lemos, por último, que otro escán
dalo menor, pero de cualquier ma
nera expresivo, está ocurriendo en 
San Pablo, donde ya casi tres dece
nas de militares de la milicia esta- 
dual fueron detenidos como respon
sables de los grupos terroristas y de 
asaltos que actúan en el Estado. Es 
posible que todo eso constituyan 
piezas aparentemente aisladas de un 

. tenebroso sistema de terror, algo así 

.como las SS de Alemania, que se 
está armando para transformar a 
Brasil en una especie de Indonesia 

. latinoamericana. Ataques a artistas, 
matanza de estudiantes; atentados a 
obispos y curas progresistas, bom
bas, etc., son indicios premonitores.

por la violencia represiva y cuyo re
cuerdo perdurará siempre en la me
moria de los uruguayos.

La grave situación de la República 
Impulsa al MOVIMIENTO POR LA 
DEFENSA DE LAS LIBERTADES Y 
LA SOBERANIA a hacer un nuevo 
llamamiento a las organizaciones 
populares y a los ciudadanos que 
compartan sus inquietudes y sus 
propósitos, a luchar unidos:

—Por la defensa de los derechos y 
libertades esenciales hoy desconoci
dos o avasallados en la esfera indi
vidual, política y sindical.

—Por la derrota de la coalición 
de intereses de la minoría que de
tenta las fuentes de la riqueza na
cional y - del capitalismo extranjero 
que es su socio natural, cuyo domi
nio del aparato gubernativo es obs
táculo insalvable para la transfor
mación de nuestras caducas estruc
turas económicas'y sociales.

—Por la independencia y sobera
nía nacionales seriamente compro
metidos por la creciente entrega del 
destino del país a los dictados e 
imposiciones de banqueros y presta-. 
mistas, de organishios norteamerica
nos oficiales, privados o pseudo in
ternacionales y de gobierno satélites 
del Imperialismo.

—Por la defensa de la autonomía 
de los órganos de la cultura pública 
en los que “la única actitud silencio
sa que cabe es la del que escucha 
una yerdad o la del que experimen
ta para crearla o comprobarla”.

VICTORIA 
DEL PUEBLO 
DE VIET-NAM

Escuche Radio Nacional e? 
próximo martes 12 a h  

hora 12 y 15

Organiza;
COMITE JUVENIL URUGUAYO 
ANTIIMPERIALISTA

Es ineludible, pues, para este Mo
vimiento, declarar que la lucha por 
los derechos y libertades del pueblo 
y por el respeto a los fueros inalie
nables de la . Nación, es inseparable 
de un esfuerzo orgánico que los 
uruguayos d e b e m o s  realizar para 
conducir ál país hacia la transfor
mación sustancial de sus estructuras 
económicas y sociales.

En ellas se encuentran las bases 
del estancamiento, de la pobreza, de 
las crecientes desigualdades sociales, 
de la dependencia. Y son los titula
res de los privilegios o sus persone- 
ros, quienes, al mismo tiempo que 
utilizan- la función pública en su be
neficio personal, emplean los resor
tes represivos del poder para supri
mir derechos y libertades consagra
dos en la Constitución que ellos 
mismos sancionaron y cuyo ejercicio 
normal por la clase obrera y por el 
pueblo resulta peligroso para las 
ciudadelas del privilegio.

Esta ofensiva, que no ha encon
trado vallas en un Parlamento ma-, 
yoritariamente sometido a la volun
tad del Poder Ejecutivo, ha violado 
las autonomías de los entes del Es
tado con el objeto de tener las ma
nos libres para las más odiosas per
secuciones a los trabajadores de esos 
organismos, y no ha respetado la 
Universidad de la República y de
más entes, de enseñanza, cuya ju
ventud da un alto ejemplo de dig
nidad y de sacrificio, y ha tenido 
sus victimas, jóvenes vidas segadas

t
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p o s  años después de la muerte de
Luis Augusto Turcios Lima, ocu

rrida en un accidente automovilístico 
en la madrugada del 2 de octubre de 
1966, en montañas, llanos y ciudades 
de Guatemala se libra una guerra de 
liberación en la que los revoluciona
rlos, decididos a conquistar la victo
ria, arrostran con entereza todos los 
peligros y hacen trente a una brutal 
campaña de represión y terror desa
tada por el régimen de Méndez Mon
tenegro con el asesor amiento y la 
participación directa de los órganos 
policíacos y de espionaje del gobier
no de Estados Unidos.

El segundo aniversario de la oaida 
del que fuera comandante en Jefe 
de las Fuerzas Armadas Rebeldes 
(FAR) guatemaltecas, coincide, con el. 
estado de sitio impuesto y el terror 
intensificado por el régimen a -parUt 
de la muerte del embajador norte
americano John Gordon Mein.

En vísperas del suceso, el régimen 
de Guatemala había logrado apresar 
al tercer comandante de las FAR, Ca
milo Sánchez, quien resultó grave
mente herido durante un encuentro 
armado con dos radlopatrullas de la 
policía. Desde ese momento, se hicie
ron claras las intenciones del régi
men de asesinarlo.

El movimiento revolucionarlo se 
propuso en aquellas circunstancias el 
objetivo de forzar al régimen a res
petar la vida del prisionero, y se plan
teó en consecuencia el secuesto del 
máximo representante en Guatemala 
del gobierno norteamericano.

El régimen propaló versiones con
tradictorias sobre el hecho, que unas 
veces presentaban al embajador co
mo victlmd y otras como héroe. Pri

mero dijeron que los .revolucionarlos 
atentaron deliberadamente contra su 
vida y luego que la muerte se pro
dujo debido a que el embajador hizo 
resistencia violenta a un intento de 
secuestro.

Hoy se sabe que el embajador Mein 
murió cuando trataba de escapar al 
secuestro. Las declaraciones iniciales 
de diversos testigos y las primeras 
diligencias Judiciales de reconstruc
ción del hecho, croquis y otros deta
lles aparecidos, antes de la imposi
ción de la censura, en publicaciones 
guatemaltecas, como “El Imparclal” 
y “El Gráfico”, corroboran la verdad 
del hecho.

La muerte del representante de Es
tados Unidos sirvió de pretexto al ré
gimen de Méndez Montenegro para 
extremar la sumisión a Washington 
y facilitar una penetración aújp ma
yor de los norteamericanos en la di
rección de la represión en Guatemala.

En medio de la campaña de alla
namientos, terror indiscriminado, de
tenciones, atropellos y crímenes de
satada a raíz de la muerte del em
bajador. se presume que el coman
dante Camilo Sánchez, uno de los 
más destacados combatientes revolu
cionarlos de Guatemala, fue asesina
do por los esbirros del régimen. Sin 
embargo, todavía las autoridades nl- 
slqulera han admitido que Camilo 
haya caldo nunca en su poder, lo que 
hace reeordar asesinatos anteriores, 
como, por ejemplo, los de Nora País y 
Otto René Castillo, asesinados -inme
diatamente después de su captura, 
también negada, y luego presentados 
como muertos en combate.

Tanto en la lucha en las montañas, 
donde era jefe de la guerrilla “Edgar

Ibarra”, en la Sierra de las Minas,
. como en las acciones en las ciudades, 
Camilo Sánchez, que dentro de la ac
tual estructura ~2e las FAR desem
peñaba el cargo de-tercer comandan
te, demostró excepcionales cualida
des de combatiente.

Mientras el gobierno de. Estados 
Unidos expresaba públicamente su 
entera satisfacción por las medidas 
tomadas por el régimen guatemalteco 
a raíz de la muerte del embajador y 

.se hacia más evidente —y hasta pú- 

. bllca— la participación norteamerica
na en la represión policiaca en Guar 
temala, el' régimen empleaba pródi
gamente las columnas de los perió- 

. dlcos censurados para asegurar que 
tenía ,en- sus manos todos los hilos 
de la operación en que resultó muerto 
el embajador, que los revolucionarlos 
se encontraban prácticamente liqui
dados y que todo esto lo había con 
seguido el régimen solo, sin ayuda del 
imperialismo ni de nadie.

Los hechos, sin embargo, y los pro
pios comunicados de la Sección de 
Relaciones Públicas del ejército, mos
traban una realidad muy distinta. 
Las calles de la capital, como en 
las películas del Oeste, se llenaron de 
pasquines en los que “la iniciativa 
privada” y la policía ofrecían sumas 
de hasta 10.000 quetzales (dólares) 
por la captura de revolucionarios su
puestamente implicados en la muerte 
del embajador. Cada día daban un 
nombre distinto, una pista diferente. 
La figura del desconcierto se dibu
jaba claramente en medio de la cam
paña oficial.

La actividad Revolucionaria, obli
gada en estas circunstancias a operar 
en condiciones de máxima dificultad, 
no se paralizó. Y como resultado de 
ello, y de la acostumbrada audacia 
característica de los patriotas gua
temaltecos, cayeron algunos valiosos 
.combatientes.

- Sobre: uno de los .casos, el’vde la 
francesa, .Mlchele ' Jeanñette • -Burgo 
Flrk, la nolicia dio la versión de que 
se suicidó cuando los. agentes llega
ron a su domicilio para practlcár un 
registro. Además se plantearon otras 
dos posibilidades: que hubiera sido 
apresada y asesinada por los esbirros 
del régimen o que hubiese caído' com
batiendo para rechazar el allana- 

• miento.
■ La joven intelectual francesa, muer
ta  en circunstancias aún no esclare
cidas con precisión, fue una desta
cada combatiente de las FAR de Gua
temala.

En las últimas semanas, en las que 
•la represión y el terror del imperia
lismo y la reacción han sido impo
tentes para detener el brazo revolu
cionarlo en Guatemala, cayeron, sin 
embargo, otros dos valerosos comba
tientes: Ariel Arnulfo González Sa-

nabria, “El Barco”, según su nombre 
de guerra, y Mario Francisco Lanuí 
Chabarría, identificado en la lucha 
con el nombre de .“Efigenio”,

Dos pérdidas sensibles por muchos 
motivos: por el probado heroísmo, por 
la entereza revolucionaria y por la 
juventud de los caídos. “El Barco” 
contaba al morir 25 años de edad. 
Combatiendo solo, cercado, sin posi
bilidad alguna de escapatoria, prefi
rió, siguiendo el ejemplo de otros re
volucionarios guatemaltecos, arreba
tarse la vida antes que caer en poder 
del enemigo. “Efigenio”, que contaba 
al morir aproximadamente la misma 
edad, cayó combatiendo en unión, de lí 
otros dos compañeros en la localidad 
de Jalpatagua.

Tras la captura y presunto asesi
nato del comandante Camilo Sáncher 
y la muerte de tres valiosos comba
tientes como “El Barco”. “Efigenio” 
y Mlchele, el régimen insistió que es
ta  vez la revolución estaba vencida, 
pero la respuesta de las FAR no se 
hizo esperar.

De modo ininterrumpido, como en 
los días anteriores y los siguientes, 
una serle de audaces acciones fueron 
realizadas por los revolucionarlos in
mediatamente después de la pérdida 
de tan valiosos cuadros. Entre esas 
acciones, realizadas en condiciones 
de excepcional persecución oficial, se 
destacan el incendio en el arsenal 
del cuartel general del ejército en la 
zona militar “Justo Rufino Barrios”, 
en la propia capital, y la destrucción 
de un camión del ejército, dinamita
do por los patriotas. .

La ■ propaganda- dd régimen sigue 
insistiendo en que todo está bajo con- 

; trol, y recomienda tranquilidad y 
confianza, pero. los!prp'plos cabecillas 
oficiales no la tienen- y están sujeto* 
a un aparatoso sistenjai de seguridad 
y protección. .'

Es evidente, a.‘estás. áltyrfî ".'Qáe 
los asesinatos, cometidas poi ’2I 
gimen dé/Guatemals nü-les reóidirán 

•al Imperialismo. y k ;ioS títeres Ü?® 
-los ejecutaron los frutos que espe
raban. El movimiento revolucionar» 
guatemalteco acaba de perder valio
sos cuadros, pero los-ha perdido en 
combate, no plegándose al enemigo, 
sin mendigarle nada, sin asomo «e 
claudicación. Por eso. la gloriosa cal
da de esos patriotas constituye un 
ejemplo,' y nuevos combatientes sur
gen en la vorágine de la lucha. (!í-' 

Ayer Turcios Lima y hoy Camjjj’ 
Sánchez y sus compañeros consut* 
yen el ejemplo que explica  ̂ a P®* 
de los obstáculos que se'levantan en 
el camino de la liberación, el recru
decimiento de la lucha revoluciona»*  ̂

Por eso, en el segundo. anlversarg- 
de la muerte de Turcios Lima, OBfrj
témala está en pie de lucha?Rafael Péret Pereir»
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