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El decreto oculta
los aumentos 
de precios 
para fin de año

Por qué hay conflicto en las mutualistas
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Un tema esencial para los países subdesarrollados

Crisis M ilita r r

Uruguay que.no es el Uruguay”,
fue el título del primer editorial 

de IZQUIERDA. De esa manera bus
camos expresar el profundo cambio 
experimentado por el país y, sobre 
todo, en lo que tiene que ver con sus 
pautas político - sociales.

Ya no es, por cierto, ni "la Suiza 
de América”, ni "la Tacita del Plata”, 
ni 'l a  Tibia Arcadia”; ni siquiera el 
"como el Uruguay no hay” que tan
tos votos arrimara al Batllismo.

El “excepcionalismo” uruguayo ha 
resultado un mito; un mito perece
dero y que yace marchito.'

l a  República se nos ha “latino- 
amerieanizado” por los cuatro costa
dos: subdesarrollo, explotación impe
rialista, deslizamiento hacia la dic
tadura, violencia, etc.

Si algo faltaba para completar esta 
nueva imagen, era la presencia de
terminante del factor militar en 
nuestra ecuación política.

Hace no muchos años se podía tra
zar el veraz cuadro político - partida
rio del Uruguay y, mismo, proyectar 
el ajedrez de sus movimientos, sin 
mencionar para nada la gravitación 
de los cuarteles o de los mandos. 

¿Hoy, es eso posible?
En estos dias precisamente, vivi

mos eí planteo de una crisis militar 
oue parece encerrar, en su entraña 
potenciales y trascendentes sucesos.

Crisis militar que no es otra cosa 
que una condensación, que una va
riante cualitativa de la  honda crisis 
política que nos aqueja desde hace 
tiempo.

Pero antes de entrar en su estud'o, 
son imprescindibles algunas conside
raciones luminares.

POLITICA Y MILITARES

La presenoia activa de los militares 
en la política no es mala, o buena, 
en si misma. Su valoración y, ante 
todo, la estimación de sus consecuen
cias, depende de las circunstancias en 
que aauélla se produzca, del signo 
ideológico - político que asuma, de la 
enjundia de otras posibles alternati
vas, etc.

La verdad es que la intervención 
de los militares en la vida política 
se precipita cuando el proceso histó
rico llega a determinadas encrucija
das, se atosiga en los laberintos de 
ciertas coyunturas, en que el agota
miento de las fuerzas tradicionales es 
visible, en que las posibilidades de 
renovación tropiezan con obstáculos 
rígidos, en que la violencia se va 
erigiendo en un método reiterado de 
las luchas.

La violencia es también una técnica 
y cuando las clases sociales, y las co
rrientes ideológicas arriban a la con
vicción de que se trata de una vía 
que. por lo menos, debe ensayarse, es 
natural que presionen y traten de 
ganar para su causa a los poseedores 
de esa técnica.

Esa suele ser la raíz del torbellino 
que envuelve a los ejércitos de tra
dición más civilista y a los oficiales 
con menos vocación política, en las 
alternativas de la auerella; ni aue 
decir, aue arrastra, fácilmente* a to
do el espectro de las ambiciones con 
charreteras.

Es aue en una sociedad normal y 
cuvos dinamismos se desarrollan sa
tisfactoriamente, la intromisión cas
trense suele ser un grave atropello.

Pero cuando no participar en la lu
cha implica, prácticamente, la com
plicidad con el desmán y la injusticia, 
ello puede acarrear torturantes pro
blemas de conciencia. Y.esto vale pa
ra oualquier hombre, no ihfporta su 
condición de civil o militar.

Las derechas, la reacción, han sido, 
siempre, más realistas y lúcidas1 ante 
esta cuestión, que las izquierdas. Una 
añeja y errónea tradición de cuño li
beral y socialdemócrata, identifica a 
los militares con el brazo armado de 
la oligarquía y del capital extranjero.

Todo tipo de alianza o de acuerdo 
con ellos es, para este enfoque, una 
tra’ción a la causa popular.

Punto de vista parcialmente ver
dadero, puesto que es exacto que en 
innumerables circunstancias los pro
nunciamientos político-castrenses han 
acaecido para salvaguardar los peo
res y más siniestros intereses. Pero, 
aún históricamente, esa verdad par
cial es más deformante que la propia 
mentira.

En efecto, ella desoonoce la inter
vención fecunda e invalorable de los 
militares y de las fuerzas armadas, 
desde el ciclo independentista (nada 
menos que José de San Martin y Si
món Bolívar era oficiales de carrera), 
hasta nuestros dias.

En efecto, parte del falaz supuesto 
de que las fuerzas armadas consti
tuyen una clase en sí misma —"en 
sí y para sí”, según las categorías 
marxistas— y, por ende, incapaz de 
otro tipo de conducta que la que 
esa condición les dicta.

Como una de las clases opresoras, 
siempre actuará para perpetuar la 
opresión.

Pero la premisa no resiste el me
nor análisis; ni histórico, ni socio
lógico.

Las fuerzas armadas constituyen 
un agrupamlento pollclasista y en 
ellas se refleja, como no podía ser 
de otra manera, el confllctual proceso 
dialéctico que dlnamlza a la sociedad.
. Esto es lo que las derechas y. en 

especial, el imperialismo han vislum
brado con mucha mayor penetración 
que las izquierdas.

Es notorio el engranaje de privile
gios y presiones ideológicas que rodea 
la vida de la oficialidad en muchos 
países.

Más relevante, todavía, es el es
fuerzo orgánico, sistemático del Im-' 
perlo por inculcar en los oficiales la-, 
tinoamerlcanos no só'o una técnica 
antisubversiva, sino una ideología re
accionarla y antipopular. Centros de 
adiestramiento especializados en Pa
namá y  en diversos Estados de la 
Unión, Misiones Militares en cada ca
pital d°l sur del Rio Bravo, un flujo 
incesante de becarios, etc., están al 
servicio, como bien lo demuestra el 
Profesor yanqui Edwln Liuwen. de la 
creación del imprescindible equipo po
lítico de rpcambio gorila y no de la 
defensa militar del continente austral.

Actualmente, en la mayoría de las 
naciones meridionales, las fuerzas ar
madas tienden a oscilar entre los dos 
polos de una creciente tensión: o fuer
zas de ocuuac'ón de sus propias pa
trias, o ejércitos nacionales y popu
lares al servicio de la liberación. El 
signo de su derrotero ha de depender, 
en anreciable medida, de la actitud 
que. las corrientes progresistas asu
man ante ellas.

E 'tas reflexiones son válidas en ge
neral y se ajustan a la Inmensa ma

yoría de las Repúblicas del sur.
¿Son igualmente válidas para el 

Uruguay?
La respuesta sólo puede suminis

trarla  un apólisis concreto de la si
tuación político - militar uruguaya.

LOS HECHOS

Hay quienes se podrían sentir in
clinados a no atribuirle a las renun
cias del Oral. Líber Seregni a la  Je
fatura de la Regional N9 1 y del. Cnel. 
Agüirre Gestido a la Jefatura de Po
licía, carácter de “crisis”, ni siquiera 
incipiente. Serian, a lo más, simples 
trámites de rutina.

Pero dejemos que los hechos ha
blen por sí mismos.

Nos limitaremos al relevo del Gral. 
Seregni, puesto que su significación 
y alcances son visiblemente mayores.

19) El Gral. Seregni visita al Pre
sidente de la República (versión de 
“Marcha” y de “El Diario”) y le ex
presa que no viene a formularle un 
"planteamiento a lo argentino”, pren
da de lo cual 'es que ya existe su de
cisión de renunciar al mando de la 
principal Región militar del país.

La razón de su actitud se centra 
en la solución adoptada por el Minis
tro de Defensa, Gral. Francese, al 
discutido “affaire” de la permuta del 
edificio del Instituto Militar de Es
tudios Superiores (más algunos pre
dios pertenecientes ahora a la Escuela 
Militar y una gruesa suma de dinero) 
por una propiedad que la  Curia posee 
en Toledo y que se destinaría para 
instalar alli la futura Escuela Militar.

El Gral. Seregni y la mayoría de 
los Grales. con mando (véanse ver
siones de “Marcha" y de “El Diario") 
consideran inconveniente la permuta.

El asunto ha sido muy controvertido 
y tanto el Ministro, como el Inspec
tor General del Ejército, conocen di
cha discrepancia (que ha  costado un 
arresto de 15 dias al Director del 
IMES, Gral. Licandro), pese a lo cual 
el Gral. Francese ha  insistido con su 
posición y un articulo de la recien
temente aprobada Rendición de Cuen
tas  autoriza el trueque.

Como el Presidente no observó la 
m entada disposición, el Gral. Seregni 
considera cerrado el caso y presenta 
dimisión.

2?) Si bien éste es- el motivo con
creto de su renuncia, ha trascendido 
que sus discrepancias con el Minis
tro abarcan un área más vasta y más 
filosa.

Según las versiones conocidas, esas 
desavenencias fueron reiteradamente 
expuestas por el Gral. Seregni a  su 
superioridad y tienen que ver con la 
aplicación de las medidas de seguri
dad. Muy especialmente, con la mili
tarización de ciertos sectores de tra
bajadores, c u y o  mantenimiento es 
considerado negativo. Es notorio, en 
círculos allegados a AMDET, que los 
oficiales encargados de cumplir la 
militarización han  manifestado su 
desacuerdo con que, al amparo de la 
misma, se cometieran injusticias con
tra  los obreros. Según esas fuentes, 
el propio Gral. Seregni se habría pre
ocupado de que se cumplieran debi
damente ciertas conquistas obreras.

En la  versión manejada por "La 
M añana” del 7 de noviembre, se afir
ma que “El general Seregni, con fe
cha 28 de octubre, habría elevado a 
la Inspección General del Ejército, 
desempeñada por el general Borba, 
una nota en la cual emitía su opinión 
contraria a la prolongación de las 
medidas de seguridad en cuanto a la

L a  m u e r t e  d e  f 
L e o  H u b e r m a n

|_EO HUBERMAN, codirector de la revista “Monthly Review” y extra
ordinario combatiente de la causa socialista, falleció en la noche del 

9 en París, de un colapso cardíaco, a la  edad de 65 años.
El conocido escritor y periodista se hallaba en Paris con Paul M. 

Sweezy, que dirigía con él la importante publicación, para concluir los 
detalles de la edición en francés. Previamente hablan visitado Ingla
terra y los Países Bajos, donde dictaron conferencias.

Huberman dejó terminado el manuscrito de un libro sobre Cuba, 
que escribió en colaboración con Sweezy después de su reciente viaje 
a ese pais en febrero de este año. El libro, con el título "Socialismo en 
Cuba”, se publicará en inglés en abril, y le seguirán ediciones en español 
y otros idiomas.

Los servicios fúnebres se efectuaron en Nueva York.
Leo Huberman era viudo, su esposa falleció en 1965, y no tuvieron 

descendencia.
Fundó, con Sweezy, “Montlhy Review” en 1948. Fue profesor de la 

Universidad de Columbia y desarrolló distintas actividades.
Escribió varios libros de carácter sociológico que alcanzaron altas 

tiradas. Su obra “Man’s Woroly Goo'ds”, que se publicó en Cuba bajo el 
título “Los bienes terrenales del hombre”, fue traducido a muchos 
Idiomas.

En diversas oportunidades, IZQUIERDA, que ha seguido de cerca 
el pensamiento de Huberman, honró sus páginas recogiendo sus trabajos.
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Crisis P o iíiica
movilización de los funcionarlos y su 

. alojamiento en los cuarteles. . . "
Se entiende fácilmente que estas 

discrepancias con el Ministro afec
tan, también, al Presidente, a la pro
pia linea dei Poder Ejecutivo.

Son, por ende, de mucho más tras
cendencia que la  cuestionada per
muta.

Sin embargo, el Gral. Seregni las 
elude escrupulosamente en la  preci
sión del motivo de su renuncia y ello, 
a nuestro juicio, no puede interpre
tarse más que de una m anera: el 
deseo de no fundar su retiro en mo
tivaciones de evidente connotación 
política y mantener, asi, una conducta 
intransigentemente civilista y ajena 
a la intervención castrense en los pro
blemas políticos.

Pero este ponderado cuidado no im
pide que se hayan puesto al descu
bierto, como un hueso roto en una 
herida honda, dos extremos:

a) Que existen entre los altos je
fes del ejército discrepancias impor
tantes con la política' del Ministro 
de Defensa que es, a su vez, la  linea 
del Poder Ejecutivo. Esto es más tan 
gible, si nos atenemos a la  solidari
dad expresada por varios de sus pa
res para con el! dimitente (versiones 
de “Marcha” y  de “El Diario”). Al 
punto de que éste hubo de esforzarse 
por impedir una cadena de renuncias.

b) Que la  conducta de estos altos 
Jefes —en virtud de la  solidaridad 
otorgada al Gral. Seregni— es in tran 
sigentemente contraria a sustentar 
militarmente actitudes políticas.

Así lo demuestra el prolijo afán  del 
renunciante por desbrozar las desa
venencias de significación política en 
las causales de su dimisión.

Marcar nítidamente esta conducta, 
en medio de un proceso de desliza
miento hacia una dictadura, posee, 
en nuestra opinión, una indiscutible 
relevancia.

o) El estricto episodio en torno al 
cual gira la decisión del ex Jefe de 
la Regional N<? 1, es trascendido por 
otro tópico de mayor enjundia: la 
discrepancia con el criterio del Mi
nistro de Defensa acerca de cuáles 
son sus reales atribuciones como tal.

Surge, diáfanamente, de todo el 
proceso, que el Gral. Francese en
tiende que puede resolver en asuntos 
de la índole y magnitud de la  con
trovertida permuta, a  pesar de la 
opinión contraria de la mayoría de 
los altos jefes del Ejército.

“Marcha” recoge las palabras de 
un alto oficial a este respecto: la 
"peligrosa tesis de Francese sobre las 
facultades de mando del Ministro. 
(“Seregni: de vuelta al hogar” de 
Carlos Badales.)

d) Es muy claro, en nuestra opi
nión, que estos hechos, objetivamente 
considerados, no pueden ser el punto 
final de la cuestión.

Que ese conflicto de criterios entre 
el Ministro y la mayoría de los m an
dos está abierto, ha aflorado al esce
nario público, se ha convertido —a 
pesar del meticuloso y encomlable 
propósito del Gral. Seregni— en tema 
político.

O sea, que, tal como lo decimos más 
arriba, por civilista que sea la actitud 
de un oficial, por acentuado que sea 
su propósito de mantener inconta
minados lo militar y lo politice, se

producen circunstancias, se fraguan 
. coyunturas objetivas, en que la propia 
' conciencia de sus responsabilidades 
lo induce a  asumir posiciones en tra
ñablemente implicadas en la más can
dente problemática de su tiempo y. de 
su patria.

Creemos que esto es lo que ha  ocu
rrido y que ello significa la  presencia 
de un factor nuevo en la ecuación 
política del país.

e) Se puede o no usar el vocablo 
“crisis” para categorizar lo sucedido. 
Es una cuestión de palabras. Pero 
si el término puede aplicarse, politi
camente, a la  variación en el discu
rrir de un proceso, lo bastante pro
fundo, como para innovar la corre
lación de sus factores e introducir en 
él nuevas' perspectivas, vivimos el 
principio de una “crisis”.

Dice “Marcha” : “Otras fuentes cer
canas al general indicaron que éste 
se conformaría, por el momento, con 
que su actitud sirviera para  poner de 
relieve la incomunicación entre el 
ministro y los mandos; en otras pa
labras: entre el gobierno y la  cúspide 
del ejército.” (articulo citado.)

Esa “incomunicación” —cuya evi
dencia pública haya sido perseguida 
o no— no responde a  un estado “nor
mal”, .sino “crítico” de la situación 
político - m ilitar del país.

Este análisis no estáría completo 
sin ciertos antecedentes del .Gral. Lí
ber Seregni. Duramente atacado por 
el diario "El País” en 1966 y acusado 
de “comunista” —etiqueta que la re
acción endilga a todo progresismo y 
sobre todo si va aderezado de acti
tudes nacionalistas— por dicho ro ta
tivo y por un  periódico de Young 
—se afirm a que financiado por los 
Stirling— que se distribuía, puntual
mente, por las unidades de la Regio
nal NV 2, cuya je fa tu ra  ocupara en
tonces.

Estos embates afirmaron la Imagen 
de progresismo y nacionalismo que 
desde entonces rodea a su figura.

Hace pocos meses rechazó la oferta 
para ocupar la delegación en la Jun
ta  Interam ericana de Defensa y la 
jefatura  de la  Misión Militar uru
guaya en Washington a la  vez. Son 
cargos que significan una mesada no 
lejana al medio millón de pesos, con
tra  los algo más de $ 40.000 que

B ra sil: prim ero capitanes 
y  ahora los coroneles

p i O  DE JANEIRO. — El asunto más Importante de los últimos días 
m en el campo político-militar, es el manifiesto firmado por 383 ca

pitanes que asisten a  cursos de la  Escuela de Perfeccionamiento de 
Oficiales, en las cuales plantearon a  los superiores sus inquietudes ante 
la  situación nacional y preconizan la  urgencia de cambios estructurales.

El Ministro de Guerra, general Lira Tavares, confirmó la autentici
dad del documento y dijo, en uña entrevista, que los temas analizados 
por sus jóvenes cam aradas son objeto de exámenes en las jerarquías 
militares y en el gobierno.

- Ahora, se inform a que con los coroneles de la Escuela de Comando 
y Estado Mayor del Ejército quienes habrían  manifestado su apoyo a 
los capitanes y mayores. Los coroneles habrían pedido “la devolución 
del poder a la  clase civil, por considerarla en mejores condiciones para 
el gobierno que los militares”.

El comandante de la Escuela, general Reinaldo de Almeida, dice 
desconocer la  existencia de cualquier documento al respecto. Coroneles 
con comando en G uanabara m anifestaron su "admiración por los con
ceptos emitidos en el ya famoso Manifiesto de los Capitanes y su apo
yo irrestricto, en especial a  la propuesta de reformas de estructura en 
la Nación”.

Un diario de G uanabara dijo que los planteamientos de los capita
nes y mayores, con variaciones de grados y estilos, se acercan, en va
rios tesis, a las exigencias de los estudiantes.

recibe un general con mando en el 
Uruguay.

POLITICA Y MILITARES 
EN EL URUGUAY

Hemos tra tado  de estimar objetiva 
y mesuradamente los hechos y he
mos formalizado algunas muy cuida
dosas deducciones.

Entendemos que no es forzar las 
cosas, ni exagerar el juicio, concluir 
de todo ello que el factor m ilitar em
pieza a jugar en la política uruguaya 
un rol que hace algún tiempo no era 
posible detectar.

No olvidemos que e s t o s  sucesos 
irrumpen cuando el Presidente acaba 
de recibir, en una Jornada del Veló
dromo, una ruidosa rechifla, cuando

NACIONAL, POPULAR, SOCIALISTA

Director: Vlvlán Trias — Red. Resp.: Eduardo Gaicano 
Redacción: Colonia 838, 2” piso — Talleres Gráficos CI8A 
AÑO I________ Viernes 15 de Noviembre de 1968 N? 40

algunas encuestas —ahora bien a la 
sordina, por cierto— arrojan resul
tados crecientemente desfavorables 
para su gestión; es decir, cuando el 
respaldo sin fisuras de las fuerzas a r
madas parece más necesario que 
nunca.

El Diputado Slnger explicaba, en 
reciente debate, que sólo un batllista 
ocupa cargo de importancia en el 
extenso staff económico del gobierno.

Vale decir, el Presidente h a  pres
cindido de la mayoría de su Partido 
para gobernar, y enfrenta el juicio 
adverso de, por lo menos, una consi
derable parte de la opinión pública.

En tales circunstancias no puede 
desestimarse lo ocurrido al nivel cas
trense - político. Y asi lo prueba la 
reacción del Poder Ejecutivo ante la  
publicación en "Extra” de la discutida 
carta  de un grupo de oficiales jó
venes.

En suma, que las reflexiones gene
rales insertas más arriba empiezan 
a tener validez, también, para el Uru
guay.

Y a ello hay que estar muy atento. 
Engels enseña que los hombres hacen 
la historia, pero no en las condicio
nes que ellos eligen. La historia es 
una viela muy astu ta —palabra que 
para calificarla solían emplear Marx 
y Engels— y sus senderos casi nunca' 
son rectos, ni se repiten de un lugar 
a otro Esa vieja astuta se complace 
en desbaratar esquemas, en entreve
ra r las barajas de los procesos tipos 
en que una etapa sucede a la otra 
con matemática sincronía.

Esto es todavía más verdadero para 
los países subdesarrollados y depen
dientes.

Mucho hay que cuidarse del opor
tunismo; pero más de in tentar apli
carle a la  v*da —rica y  fluyente— 
las rigideces infecundas de las estra
tegias preconcebidas.



4 i zquierda

LA LLAMA
H a c e  unos dias tuve la  satisfacción de estar presén- 

■ te  en  un  acto m uy significativo. En un barrio de 
Montevideo y en  un  modesto local, que resultó peque
ño p ara  d ar cabida a la  concurrencia, se inauguró una 
lnstituclórii popular que lleva este nombre: “Centro
Cultural y Biblioteca Mario 'C assinoni”.

' Allí están  los estantes con los primeros libros, las 
mesas y los bancos para  los que participan en los cur
sos o clases, una sencilla aula popular presidida p o r . la 
efigie del gran compañero cuya tem prana m uerte fue 
una pérdida ta n  grande p ara  el País, p a ra  la  Universi
dad v p ara  el Partido  Socialista.

Pudo señalarse, con razón, por uno de los oradores, 
que al d ar el nom bre de Cassinoni a  la  nueva institu 
ción, se definen sus propósitos y finalidades, ya que es 
el nom bre de quien dedicó gran  parte  de su vida a  la 
lucha social y fue un dirigente de excepción en el campo 
de la  cu ltura  nacional.

Abona esa afirm ación toda su trayectoria como es
tudiante, como médico, como m ilitante socialista, como 
legislador, como profesor, como Decano de la  Facultad 
de M edicina, como Rector de la  Universidad de la  Re
pública.

Señaló, el orador, que toda esa in tensa y fecunda 
acción estuvo presidida por la actitud  espiritual de darse 
con am plitud, con generosidad, a la lucha por el pueblo, 
por la  juventud, por la  Universidad, por el Socialismo.

Expresó un pensam iento que es de muchos en estos 
momentos: recordam os y sentim os m ás vivam ente la  
ausencia de Cassinoni en  este período de la  vida del 
nais, cuando está en juego el destino de las cosas por 
l»s que él luchó. El estaría, agregó, enfrentando a los 
adversarios, con su indeclinable optimismo, con el op ti
mismo de todos los luchadores sociales, que no pierden 
nunca la confianza en el triunfo  final de la  justicia 
y de la  libertad verdadera.

Al echar a  andar, en una situación como la  que vivi
mos, un órgano de cultura popular, bajo la  advocación 
del nom bre de Cassinoni. se recoge tam bién, di1o. otro 
legado suyo, la  serena firmeza con aue él enfren taba 
siempre las adversidades, los obstáculos, los ataques de 
las fuerzas regresivas.

A continuación, iniciando los cursos culturales que 
allí se dictarán , Carlos M achado explicó, en una  notable 
sintesis, el pensam iento político de José Artigas.

. Un auditorio pendiente de su palabra recibió y ap re
ció cabalm ente, como lo evidenciaron los aplausos y los 
com entarios finales, el claro testim onio de un pensa
miento. el artlgulsta, que a través de la  h istoria se se 
proyecta sobre nuestro presente con una fuerte e indis
cutible actualidad.

Sentí que aquel acto, la  apertu ra  de aquel local en 
cuyo frente, como una definición —repito— se lee el 
nombre de Cassinoni, que la  idea nue concreta, y la  ta rea  
oue emprende, con un inconfundible sentido, un grupo 
de trabajadores conscientes, estaban m ostrándonos la 
llam a oue no se apaga.

El inconformismo de los hom bres del pueblo de con
ciencia esclarecida, frente al sistem a social en que viven, 
busca caminos, abre cauces, aflora en diversos campos 
y, anuí y allá, aparece la  llam a siempre encendida.

Llevada por d istin tas manos, ilum inando quehaceres 
diferentes, brillando con resplandores varios, tem poral
m ente oculta cuando el régimen im perante se hace más 
opresor, la  llam a no  se apaga jamás.

La vi esa noche en los ojos de los jóvenes que reali
zaron las tareas de arreglo del local, la  sentí en el fuerte 
apretón de m anos de viejos compañeros, con la  emoción 
del cálido encuentro.

Cierto es que uno se encuentra tam bién en el ca
mino con algunos que debían ser, como los otros, porta
dores de la  llam a .porque pertenecen a la  clase de los 
que están  oprimidos, v no obstante, se hacen a  un  cos
tado. Tienen miedo de quemarse.

Dije cierta  vez, aunque aunque la  distinción pueda 
parecer bizantina, que el aburguesam iento del espíritu, 
que ser ganado por la sensibilidad o la  m entalidad bur
guesas, es peor que el aburguesamiento de las costumbres.

Aunque .en ambos casos puede lograrse el rescate, 
es más grave ser captado por el conformismo, haber per
dido, dentro de sí mismo, la  actitud de rebeldía frente 
a  la  injusticia social, fren te  a  la  prepotencia, a la re 
presión, a la  m entira organizada por las clases domi
nantes.

Es tonificante encontrar —como en ese. barrio de 
Montevideo, en el "Centro Cultural y Biblioteca Mario 
Cassinoni’’— que hay  quienes, en la  forma oue pueden, 
están  siempre en las filas de los que avanzan, llevando 
la llam a como una antorcha.

Aguirre volvió a la guía telefónica
N O  es por darnos corte, pero uno se sien

te feliz cuando cualquier mortal, aún 
siendo de pro, como el Jefe de Policía, re
suelve seguir sus consejos. Uds. recordarán, 
que, en un breve estudio sobre el uso no 
habitual de su segundo apellido, le aconse
jábamos al ahora ex-Jefe de Policía que vol
viera a sus usos y costumbres habituales 
enseñando matemáticas acompañadas de 
sanciones en su Academia de la calle Ca
nelones, volviendo a ser el Alberto Aguirre 
de la guía telefónica que, según se dice, la 
emprendía contra la policía allá en las épo
cas de la dictadura de Terra.

No se sabe aún por qué renunció.
Nosotros sospechamos ' que lá atracción 

de la guía telefónica debe’ haber sido una 
causa importante

Es claro que en su lugar queda ,otro 
otro Coronel^ que parece ser el grado nece

sario para Jefe de Policía, de apellido Zina.
Ud. lo conoce?
Se podría decir que nadie lo conoce, lo 

cual no eá por cierto una garantía. Dicen 
que era Jefe del Estado Mayor de la Poli
cía y de ello deducimos que debe haber in
tervenido en forma eficaz en algüna de las 
barbaridades que se le atribuyeron al Coro
nel renunciante.

Se sabe, además, que estuvo vinculado 
al Servicio de Inteligencia del Ejército, el 
cual si bien es cierto no se caracteriza por 
la abundancia del nombre que lo define sue
le dedicarse a una tarea que los anticomu
nistas llaman la Cheka y que nosotros te
nemos razones para sospechar que sirve a 
la CIA.

Habrá, pues, que sujetarse los pantalo
nes. i

H .

A LA HORA SEÑALADA...

‘Nixon: presión sobre el precio del oro
I A circulación del eurodólar 

—doláres estadounidenses 
retenidos e n depósitos p o r  
Bancos fuera de los EE.UU.— 
alcanza, en estos momentos, 
a  20.00o millones de dólares. 
A fines de 1967, su circulación 
era de 16.000 millones y en 
1957, es decir 10 años antes, 
el mercado prácticam ente no 
existía.

El desequilibrio de la balan
za de pagos de los Estados 
Unidos, h a  hecho que défiolts 
consecutivos dieron lugar a 
que sus reservas en oro se vie
ran  reducidas de 23.000 mi
llones de dólares en 1958 a 
menos de 15.000 millones en 
1967. Al mismo tiempo, sus 
obligaciones liquidas pasaron 
de 17.000 millones a  33.000 
millones.

Teniendo en cuenta lo que 
antecede, b a s t a r í a  que los 
Bancos europeos se presenta
ran  an te el Federal Reserva 
Bank a convertir sus dólares 
en oro para  que el sistema' 
m onetario internacional s e 
viera totalm ente resquebraja
do an te la  imposibilidad de 
hacer frente a una conver
sión de 20.000 millones de dó
lares con una reserva que no 
llega a  los 15.000 millones. Es 
evidente que la  cotización de 
35 dólares la  onza está muy 
por debajo del valor real del

codiciado m etal y solamente 
una política de dominio de los 
EE.UU. en casi todos los go
biernos de occidente, como asi 
también la  penetración de sus 
grandes empresas en las eco
nomías de otros países, a los 
que logran supeditar, hacen 
posible una  demora en la de
valuación del dólar y, por con
siguiente, en todas las mone
das de occidente.

De todas formas, si los Es
tados Unidos no logran redu
cir los déficits y los elevados 
gastos que genera la  inhum a
na guerra del Vietnam, es po
sible que dentro de poco el 
Presidente Nixon tenga que 
hacer frente a  nuevas y fuer

tes presiones sobre el oro. Mr. 
A rthur F. Bums, primer con
sejero económico del ex pre
sidente Elnsenhower, acaba de 
declarar al “The Washington 
Post”: "Si no podemos contar 
con acontecimientos mundia
les que vengan a prestarnos 
ayuda a nuestros crecientes 
déficits, debemos estudiar con 
realismo las alternativas' que 
se nos presentan. Lá incertl- 
dumbre es grande. Si hones
tamos dispuestos a practicar 

,1a austeridad en escala sufl* 
' cíente, entonces hay que pen
sar que un aumento en el 
precio del oro es el camino 
más inteligente que podemos 
seguir’’.

“ U ru g u a y  canta”
Vuelve al Odeón

LUNES 18 y MARTES 19 
HORA 21

Centro de Cantores y Artistas Populares
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'  por inLlTANTE

1) Que cada año, funda
mentalmente por razones so
cio económicas, más de 25 mil 
niños uruguayos abandonan la 
escuela pública sin term inar 
sus estudios.

2) Q u e  en determinados 
medios rurales, por las mis
mas razones, sólo el 40% de 
los inscriptos en primer año 
llega a cuarto año.

3) Que en su jira  por Ro
cha, al llegar a Lascano, Pa
checo Areco volvió a decir, co
mo en su visita a Artigas, que 
el Uruguay es un “país feliz” 
y que será “cada 'd ia  más fe
liz” por obra de ?u línea de 
gobierno.

4) Que, s e g ú n  opiniones 
técnicas, la política económica 
del gobierno argentino, ajus
tada a  la  receta del Fondo 
Monetario In ternacional ha  
fracasado en sus propósitos 
de estabilización y desarrollo.

5) Que de. acuerdo con las 
conclusiones del Censo Agro
pecuario Nacional, a  medida 
que aumenta la superficie de 
los predios rurales, disminuye 
la densidad del ‘stock de va
cunos y lanares por hectárea, 
encontrándose los mejores ín
dices de densidad en los es
tablecimientos de superficies 
intermedias, en los q u e  se 
complementan las actividades 
agrícolas, y ganaderas.

6) Que en Salto, departa
mento en el que existen mu
c h o s  rancheríos miserables, 
diez personas son propietarias 
de.cien mil hectáreas.

7) Que Juan José Morosoli 
escribió, pocos años antes de 
morir: “El Partido Socialista 
trabaja para que la  tierra 
tenga sentido para el que la 
cultiva. Para que la  tierra le 
dé alegría.. Para que la tierra 
le haga pensar en la vida y 
no en la muerte. Para que la 
ciudad y el campo no sean dos 
fuerzas antagónicas".

8) Que acaban de cumplir
se nueve años de la brutal 
agresión policial contra los 
obreros de Funsa, dentro del 
propio predio de la empresa y 
en connivencia con ésta, agre
sión de la que resultaron al

gunos obreros heridos de bala.

d e  l a  d e s c o n g e l a c i ó n
Cifras sobre el verdadero impacto del costo de la vida

ANTES de cumplirse las 24 horas de 
iniciado el conflicto del funcio- 

nariado de m utualistas y servicios de 
salud, el Poder Ejecutivo dispuso el 
aumento tie los salarios de la activi
dad privada a  partir del l 1? de Di
ciembre.

Ya se sabe que hablar de “aumen
tos” en el nivel salarial de la clase 
obrera y funcionarios en el momen
to actual del Uruguay es tragicómico. 
Se tra ta  nuevamente de una mengua
da, insuficiente y retrasada compen- 
sáción del deterioro del poder adqui
sitivo de los. salarios que se arrastra  
desde varios años atrás en agónica 
carrera en lasque los salarios se re
trasan  cada vez más.

El Gobierno sigue su plan inexo
rable: política económica regresiva 
para  crear clima de tranquilidad y 
seguridad a  las rentas empresariales 
y. financiera y línea dura para  aba
ra ta r los costos de un país con un 
sistema de conquistas sociales “muy 
costoso” para la productividad de la 
inversión privada. Para ello su tácti
ca es asombrosamente similar a la 
del domador de fieras; tres palos y 
un caramelo. “Los palos para  que se- 
pás que soy yo el que mando. El ca
ramelo para  que no te irrites - dema
siado y endulces tu  sufrimiento”.

Pero igual que el caramelo no ali
menta, tampoco los exiguos porcen
tajes de aumento salarial dispuestos 
por el Gobierno perm itirán allmen- 
tá r  las raleadas mesas familiares de 
los trabajadores uruguayos.
El costo de la  vida en 1567

subió .................................... 135%
En lo que va de 1968 subió . .  60%

Frente a ello el Gobierno dispuso 
en setiembre un ajuste a 1967 y aho
ra  porcentajes nominales del 25%, 
12% y 6% para aquellos gremios cu
yos últimos aumentos se produjeron 
respectivamente en enero, febrero y 
marzo de este año.

Las cifras reales de estos porcenta
jes, que se aplican según el decreto 
sobre “el salarlo básico por tiempo 
“o por pieza vigente al 26 de junio 
“ del corriente año, quedando excluí
a o s ,  por tanto, las horas extras, las 
“ licencias, las primas por antigüedad, 
“ los viáticos, el sueldo anual com- 
“plementario, etc.”, son sensiblemen
te inferiores.

Cualquier obrero o empleado que 
haya hecho sus cálculos, se habrá da
do cuenta en su propio caso que sus 
ingresos no subirán efectivamente 
más que el 17%, el 8% y el 4% según 
si su último aumento fue en enero, 
febrero o marzo respectivamente. En 
efecto, todos los rubros excluidos —en 
su conjunto— representan alrededor 
del 30% de los ingresos salariales, en 
algunos casos más aún. Ello demues
tra  la falacia, de las cifras de los por
centajes puhlicitados en el decreto 
del Poder Ejecutivo.

Si los aumentos efectivos se com
paran a su vez con la pérdida que

los salarlos han  sufrido por el avan
ce del costo de vida en 1968, que fue 
para  dichos períodos quedándonos 
cortos en la  estimación:.

Enero/Noviembre ................ 60%
Febrero/Noviembre ............ 50%
Marzo/Noviembre ...............  40%

se descubrirá por cada trabajador 
el monto en que está siendo estafado 
por el sistema empresa-Gobierno.

Algunos cálculos hechos a  título de 
ejemplo descubren el volumen de la 
cifra estafada.
Una remuneración to tal de $ 10.000 

de enero, recibirá un aum ento de 
aproximadamente $ 1700 cuando el 
aumento de vida sería por lo menos 
de $ 6000. Una estafa pues de $ 4300.

Una remuneración to tal de $ 15000 
de enero, recibirá un aum ento de 
$ 2625, cuando el aumento por costo 
de vida sería por lo menos de $ 9000. 
Una estafa pues de $ 6375 

Una remuneración to tal dé $ 10000 
de febrero, recibirá un aum ento de 
$ 840, cuando el aum ento por costo 
de vida seria por lo menos de $ 5000. 
Una estafa pues de $ 4160.

Una remuneración to tal de $ 15000 
de febrero, recibirá un aumento de 
$ 1260, cuando por aumento de costo 
devida seria de $ 7500, o  sea una es
ta fa  de $ 6240.

Podrían seguir los ejemplos proba
torios de la burla.

Los ideólogos de la represión son 
hábiles. Cambian represión, con pro
paganda y reducidas pero oportunas 
concesiones. Estos aumentos por de
creto, con la publicidad del sistema 
de información debidamente orienta
da y con cifras falaces en sus alcan
ces reales son oportunos para  el Go
bierno: porque buscan paliar los al
cances negativos de la disconformi
dad social expresada en conflictos 
como el del gremio de la salud, que 
pdieran tener seguidores en o t r o s  
sectores sindicales Igualmente pos
tergados y a su vez, porque perm iti

rán  reactivar la  plaza comercial en el 
mes de Diciembre y los meses de ve
rano. Los trabajadores endeudados y 
con la  presión de las espectatlvas fa 
miliares de fin  de año muy rápida
m ente dejarán  en el sistem a comer
cial todos sus menguados aum entos 
y quizás algo m ás por los créditos. El 
sistema fabril se movilizará un  poco 
p ara  el turismo (textiles, zapatos, 
etc.). La opción h a  sido clara: antes 
que alim entar al sistem a comercial 
y  fabril con líneas de créditos que 
presionarán al Banco Central, se pre
firió el camino de canalizar el íi-  
nanciam iento de este sistema a  tra 
vés de un reducido aum ento salarial 
que sirve a  la  vez p ara  aplacar la 
“fiera” indginada potencial que en
cierra cada hogar uruguayo fren te  a 
tan  profundas y persiste tes in justi
cias del régimen.

Este objetivo pro em presarial se ve 
muy claro en la  expresa salvedad del 
decreto en el sentido que estos au 
m entos “no tendrán  ningún efecto 
en el régimen laboral y de la  seguri
dad social". No son aum entos que sir
van al trabajador p ara  su sistema 
jubilatorio, p ara  sus indemnizaciones 
de despido, p ara  sus horas extras, 
etc., son aum entos que in ten tan  mo
ver una plaza endémica enferm a por 
iliquidez m onetaria, que no aum en
ta rán  los costos de las empresas en 
cuanto a  tributación fiscal y de se
guridad social y que sin embargo per
m itirán  justificar los aum entos de 
precios con que el comercio espera 
las “ventas de fin  de año”. El articu
lo 4? del decreto faculta al Ministerio 
de Industria  y Comercio a  autorizar 
los aumentos de precios que conside
re estrictam ente imprescindibles. Si 
el Gobierno estuviera en manos del 
pueblo, el Ministerio de Industria  y 
Comercio podría ser una garan tía 
para  el pueblo. Pero tratándose de 
un Gobierno de empresarios, todos 
sabemos lo que debemos esperar. . .

NI las 
medias 
escapan...

|UO todas las mujeres que desfilan por la  Avenida lu- 
^  ciendo sus elegantes medias saben que ese apreoiado 

atuendo femenino no ha  escapado a  las maniobras es
peculativas.

Según datos que llegan a la  redacción, la  comercia
lización de medias en Montevideo está virtualm ente mo
nopolizada por una sola gran empresa: Medias S.A.

La información dice que las tres más im portantes 
industrias de medias, TYMSA, SILKOR FANAME S.A. 
y ROBERTO SLOWAJK S A , acordaron constituir una 
sola firma distribuidora: MEDIAS S.A. La medida no 
tiende a simplificar el proceso de comercialización ni 
a abaratar el costo, sino que se destina a  imponer pre
cios uniformes al mercado. Asi se explica que las medias 
uruguayas sean más caras que las que se venden en 
países vecinos.

“La concurrencia es el pilar del capitalismo”, dicen 
los defensores del sistema. Pero .siempre que pueden, bur
lan el “sagrado principio” en favor de la trustificació.n

En el Parlamento se discutió, recientemente, la  opor
tunidad de una legislación sobre delitos económicos. En 
verdad, no faltarán  clientes para  una ley de ese t ip o .. .
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ACEPTAR EL RETO
“ Ninguna medida de huelga 
"será considerada licita si el 
“ problema que la  origina y 
“ la decisión de recurrir a  ta- 
“ les medidas no han sido 
“ planteadas con no menos de 
“ 7 días de anticipación a la 
‘ Comisión”.

(Art, 3?, Apartado (F) 
COPRIN)

£ L  Senado de la República, en su sesión del miér
coles 6 del corriente mes y con la sola oposi

ción —en los aspectos fundamentales— de tres sena
dores sobre dieciocho presentes, aprobó el proyecto 
de ley que se ha dado en denominarse “COPRIN”, 
(Comisión de Productividad, Precios e Ingresos).

El proyecto, radicado desde el pasado lunes en 
la Cámara de Representantes, se halla a estudio de 
la Comisión de Legislación del Trabajo de dicho 
cuerpo, cuyos integrantes —Angel Rath, Hugo Ba
talla, Antonio U. Hernández, Gerardo Cuesta, Fer
nando Elichirigoity, Angel Fachinetti, Santiago Gio- 
rello Abelenda, Sergio Previtali, Carlos--R. Ribeiro, 
Luis A. Salgado y Juan P. Terra—, deberán elevar 
a la Cámara las sugerencias, enmiendas y modifica
ciones, que el criterio mayoritario de los referidos le
gisladores determine.

La filosofía del proyecto de ley, es suficiente
mente conocida como para obviar detalles del mis
mo.'No obstante, además del fragmento que se trans
cribe al prinéipio, consideramos conveniente recordar 
que: “La Comisión se integrará con: a) 5 miembros 
propuestos por el Poder Ejecutivo, en Consejo de 
Ministros; b) 2 miembros propuestos por el sector 
empresarial; y c) 2 por el sector laboral. Los miem
bros indicados en los incisos b) y c), así como los 
4 suplentes de los mismos, serán elegidos por el Po
der Ejecutivo en Consejo de Ministros de listas de 
6 candidatos que le propondrán, respectivamente, las 
entidades empresariales y laborales representativas 
de la industria y el comercio que posean personería 
jurídica”. A lo que se agrega: “En caso de que algu
na organización gremial representativa impugne la 
lista de candidatos propuestos, se procederá a la 
elección de una lista nueva...”.

Los comentarios huelgan. Los textos transcrip
tos son lo suficientemente explícitos como para que 
no quepan dudas o haya lugar a falsas interpreta
ciones. En el “COPRIN”, está contenida la tan pro
clamada reglamentación sindical; en el “COPRIN”,

• se establece, a texto expreso, la ilicitud del derecho 
de huelga que nuestra Constitución aún la “naranja”, 
establece como un derecho inalienable de los traba
jadores; en el “COPRIN”, se da carta blanca al 
IUES, a través de sus “organizaciones gremiales re
presentativas” para que, de una vez por todas, el 
movimiento sindical se convierta en el furgón de co
la de las oligarquías nacionales y del capital mono
polista extranjero, que día a día succionan la sangre 
y el sudor de nuestro pueblo.

La clase dominante, ha lanzado su veto. La cla
se obrera, a través de su máxima organización —la 
Convención Nacional de Trabajadores—, debe acep
tarlo. Pero es necesario que se tenga presente que 
la lucha no será simplemente economista, reivindica
toría. Será un enfrentamiento de clases. Y en ese en
frentamiento nuestra clase obrera, el proletariado 
uruguayo, tal como están planteadas las cosas, tiene 
poco para perder. Tiene, en cambio, todo un porve
nir por ganar.

OSCAR ZUNINO

PARO EN LA SALUD
“La dirección de la Federación Uruguaya de la  Salud en

tiende que el decreto del Poder Éjecutivo del pasado lunes, 
por el que se autoriza la descongelación parcial de sueldos y 
salarios, es una burla, por cuanto no contempla la necesidad 
de los trabajadores”.

Esta frase, expresada a IZQUIERDA por el 3er. Presidente 
de la FUS, Washington González, es lo suficientemente ex
plícita como para no dejar dudas respecto a  cuáles son los 
objetivos que persiguen los funcionarios de instituciones 
mutuales y, sanatorios particulares, al declararse en conflic
to y proceder a ocupar una veintena de centros asistenciales.

“El problema de salarios, la defensa de la fuente de 
trabajo y el mantenimiento del standard asistencial —sostie
ne González—, son los tres puntos sobre los que se apoya 
nuestra movilización”.;

La FUS reclama que el autorizado 25 por ciento, se le 
sume el 17 por ciento correspondiente al mes de diciembre 
del pasado año y se asegure, para el l 9 de enero de 1969, un 
ajuste definitivo, ajuste que el Poder Ejecutivo prevé, recién 
para mediados de año.

En cuanto a la  defensa de la fuente de trabajo y del 
standard asistencial, el problema radica en el constante au
mento de los costos, que hace que las instituciones restrinjan, 
en una primera etapa, la asistencia; cumplida la cual, se 
encara la segunda etapa que es la reducción del personal, ya 
sea por medio de despidos y /o  suspensiones.

“Por otra parte —manifestó Washington González a  IZ
QUIERDA—, nuestra lucha, independientemente del proble
ma salarial, reviste,jel carácter de una actitud de protes
ta  y de repudio a la política regresiva y represiva del gobier
no. Es decir que al hecho reivindicativo, económico, se une él 
hecho político, posición esta que fue aprobada por unanimi
dad del gremio, en una asamblea en la que participaran más 
de tres mil compañeros”.

“La preocupación nuestra —manifestó González a  IZ
QUIERDA—, .es la de lograr una unificación del movimiento 
obrero, sobre la base, de una plataforma de lucha. Es im
portante, en ese sentido la  posición asumida por la asamblea 
de la FUS, a la que hicimos referencia. Los contactos mante- 

■ nidos recientemente a nivel" obrero - estudiantil, están orien
tados en ta l sentido.

La Federación Uruguaya de la Salud está de pie. Objeti
vamente, se ha  integrado a la vanguardia de quienes han  en
frentado con decisión y combatividad los regresivos intentos 
de reglamentación sindical y de congelación de salarios. Sus 
objetivos, son comunes a el conjunto de la clase obrera en ge
neral.

Emular a la FUS, es integrarse en esa vanguardia. Hacer 
de sus objetivos el de todos, es el llamado de la  hora. La res
ponsabilidad que han asumido los funcionarios de la salud, 
es también responsabilidad de todos los trabajadores del pais.

LA MUNDIAL

La situación imperante en 
la textil “La Mundial”, se ha 
a g r a v a d o  considerablemen
te al decretarse nuevos despi
dos (12 operarios) por parte 
del amo y señor de la’ firma 
Isaac Eahnona.

El personal en conflicto, 
que cuenta con el apoyo ple
no del Congreso Obrero Tex
til, h a  manifestado su firme 
disposición de continuar la 
lucha

C O N S T R U C C I O N

. Con una concentración en 
la  Plazoleta del Gaucho y 
posterior manifestación por 18 
de Julio, los trabajadores de 
la construcción agrupados en 
el SUNCA, se movilizaron el 
pasado martes, reclamando el 
cumplimiento d e l  Convenio 
Salarial que rige para la In
dustria.

El SUNCA, al igual que to
dos los gremios, considera que 
el decreto del Poder Ejecutivo 
que autoriza a u m e n t o s  de 
hasta el 25 por ciento, es una 
burla a la clase obrera y al 
pueblo.

C I  N O C A

Se m antiene incambiada la 
situación conflictual que ha
ce varios dias se registra en 
CINOCA.

La movilización del perso
nal de la referida empresa, 
está determinando por la re
solución patronal de olausu- 
rar la planta de carburo y de 
enviar al Seguro de Paro a 
80 operarlos.

Hacia un nuevo conflicto
I A patronal gráfica —amo y. señor de la 

“libertad de prensa”— ha colocado un 
nuevo detonante en las explosivas relaciones 
que mantiene con sus personales, amena
zando con desencadenar un conflicto que 
reditaria lo acontecido el pasado año.

"El Dia”, es el rotativo que ha asumido la 
responsabilidad del caso, procediendo a  des
pedir a una funcionarla administrativa, Elsa 
Altuna, con más de veinte años de actividad 
en la empresa y que, extraña coincidencia, 
integra el Consejo Directivo de la Asocia
ción de la Prensa Uruguaya.

Al margen de toda consideración de or
den administrativo - laboral, el despido de 
Elsa Altuna está encuadrado dentro de un 
premeditado plan de provocaciones, que la 
patronal gráfica ha promovido contra los 
personales de los distintos diarios capitali
nos. SEUSA (La Mañana - El Diario), no obs
tante los esfuerzos de emulación de los otros 
cotidianos, mantiene el primer puesto en el 
“ranklng” de provocaciones. Violando el ac
ta de acuerdo que puso término al conflicto 
de ciento catorce días, ha desplazado de sus 
funciones especificas a diversos redactores y 
administrativos, llegando incluso, a suspen
der a algunos de ellos por tiempo indetermi
nado.

El caso que hoy nos ocupa, no es más 
que otra cuenta del rosarlo. No obstante, ca
be consignar que la patronal no ha logrado 
su más preciado objetivo; el de quebrar a la 
organización sindical. La unidad forjada en 
la lucha conjunta de gráficos, canillitas y pe
riodistas; la experiencia recogida en aque
llos duros ciento catorce días de conflicto y 
la perspectiva de encarar, no una lucha ais
lada como pretende la patronal, sino una lu

cha conjunta de toda la clase obrera con
tra  la  reglamentación sindical y la conge
lación de salarios, ha motivado que las gre
miales afectadas por estos hechos, actúen 
con cautela, evitando precipitar acontecí-, 
mientos que sólo redundarían en beneficio 
de quienes pretenden dividir para golpear.

6 R A N  C IN E  P LA Z A
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TRASNOCHE

LA BATALLA DE ARGEL 
(ITALIA)

MAO, UN SOL ROJO 
(CHINA)

KOMANDO 52 
(ALEMANIA)

ME GUSTAN LOS ESTUDIANTES 
(URUGUAY)

EL CASO ARGUEDA 
(CUBA)

49 COMUNICADO 
(MEXICO)

POZO MUERTO 
(VENEZUELA)
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Lección a 
Felipe Iriart
e - ,  Consejo de la Facultad de Me

dicina, de fecha 31 de octubre de 
1968, resolvió: -

“19) Expresar al Prof Adj. Ello 
García Austt, Dres. Jaime Montl, 
Juan A.' Roig e Ing. Pablo Handler 
—participantes en el XXIV Congreso 
Internacional de Ciencias Fisiológi
cas realizado en Washington— el be
neplácito del Consejo por la actitud 
asumida frente a la invitación cursa
da por el Embajador Juan Felipe 
Iriart. 29) Dar difusión a la nota 
remitida al mencionado diplomático.

La nota de los profesores es la 
siguiente:

“Washington, 27 de agosto de 1968. 
Sefior Embajador de la República 
Oriental del Uruguay en los Estados 
Unidos de Norteamérica. Don Juan 
Felipe Iriart. De nuestra consldera- 

-clón:
Los abajo firmantes, integrantes 

del grupo de universitarios urugua
yos que concurren al XXIV Congreso 
Internacional de Ciencias Fisiológicas 
que se está llevando a cabo en esta 
ciudad, deseamos expresarle los mo
tivos que determinaron que no asis
tiéramos a la reunión a la  cual Ud. 
tuvo la amabilidad de invitarnos 
“para brindar por la P atria” en oca
sión de la Fiesta Nacional.

Nosotros optamos Sr. Embajador, 
evocando la presencia de quienes 
crearon nuestra nacionalidad sobre 
las bases de independencia y liber
tad, por brindar en silencio hacien
do votos de augurio para que nuestro 
pais se recupere de la tremenda cri
sis estructural y moral que padece; 
para que la libertad que quisieron 
nuestros fundadores, que no debe res
tringirse al concepto de Patria, sino 
que debe hacerse extensiva a cada ‘ 
uno de los integrantes y grupos de 
nuestra comunidad, se restablezca 
como condición imprescindible para 
lograr esta aspiración.

Cuando el Poder Ejecutivo asalta 
y daña los edificios. universitarios, 
cuando hiere y m ata a  los jóvenes 
por el delito de defender sus princi
pios de pureza insospechable que no 
poseyeron jamás quienes rigen acci
dentalmente los destinos del país, 
cuando no se pueden expresar las 
ideas si no están de acuerdo con las 
del Sr. Jefe de Policía, especie sin
gular de poseído mesiánico, que- des
de hace días, semanas y meses, re
suelve por sí donde está el bien y el 
mal, quién debe estar preso o libre, 
cuales son los diarios que se pueden 
leer y - cuales no se deben difundir 
porque no encuadran en su estruc
tura mental; cuando se militariza a 
los empleados, se ahogan los sindica
tos, se mantienen recluidos sin pro
ceso miles de ciudadanos, cuando se 
prohíben las reuniones y las asam
bleas y se in tenta avasallar la auto
nomía universitaria o desprestigiar 
a la Universidad, cuando nuestra in
dependencia dependiente del impe
rialismo se deteriora rápidamente y 
la crisis económica progresa inexora
blemente, sin que ser'vislumbren me
didas eficaoes para paliar la situa
ción; cuando en definitiva se ha to
mado esta ruta sombria, nosotros no 
sentimos Sr. Embajador, motivación 
alguna para concurrir a una recep
ción oficial a  brindar por la Paria 
“oflcialmene lesionada”. Preferimos 
en cambio recordar en la  intimidad 
de nuestro lugar de trabajo, ungidos 
por la angustia y con silencioso res
peto, a los que ayer u hoy, como Lí
ber Arce, dieron la vida por una Pa
tria mejor.

Suponemos Sr. Embajador, que Ud. 
sabrá percibir la autenticidad de 
nuestros sentimientos, y que este ac
to no afecta la consideración perso
nal oue Ud. nos merece.

Saludamos atentamente al Sr. Em
bajador y Sra. FIRMADO: Prof. Ello 
García Austt, Dr. Juan A. Roig, Dr. 
Jaime M. Montl e Ing. Pablo Han
dler,"

El otro ro s tro  de
los hechos políticos

LA  C L A U S U R A  D E  “ E X T R A ”
£ L  diario “Extra” ha sido clausura

do. Todo lleva a  pensar que di
cha medida, anunciada sin mayores 
fundamentos y "por tiempo indeter
minado” constituye, a la vez que un 
desafio a principios de la libertad 
de prensa, un hecho del que pueden 
sentirse agraviados algunos legislado
res.

El senador Rodríguez Camusso des
tacó, por ejemplo, que el Ejecutivo 
procedió al cierre de “Extra” en mo
mentos que algunos legisladores opo
sitores a la política del Ejecutivo iban 
a participar en su orientación.

El Ejecutivo, cuyos voceros no ex
plican en absoluto las razones en ba
se a las cuales puede sostenerse el 
régimen de medidas de seguridad 
(porque no hay fundamentos para 
defender la arbitrariedad), ha tom a
do —en las circunstanciales actua
les—, la  medida más grave de toda 
la  historia del periodismo nacional.

El régimen dictatorial de Terra, en 
alguna de cuyas etapas imperaron las 
medidas de seguridad, no llegó a so
brepasar esta resolución que comen
tamos.

Se alega, contra la existencia de 
“Extra”, que publicó una carta  firm a
da —según sus redactores—, por al
gunos integrantes del Ejército. El Eje
cutivo no admite que el hecho sea 
exacto. Pero decide la clausura sin 
efectuar siquiera la investigación 
más elemental.

“Ningún congreso salvó ja 
lmas a ninguna república”.

(Simón Bolívar)

LOS planes del imperialismo y de 
los intereses financieros y empre

sariales siguien adelante en nuestro 
país. El Poder Ejecutivo, al pié de la 
letra, ejecuta la política represiva 
que sistemáticamente asegura el de
sarrollo de esos planes y el retroce
so de las condiciones de vida popular.

“Es necesario una política de con
tención salarial” dijo Enrique Igle
sias —agente de las altas finanzas 
internacionales—. “Alta prioridad a 
la lucha contra la inflación” dijo Ra
món Diaz, asesor de empresarios, so
ñador de la  economía de mercado en 
un país dependiente con 3 millones 
de habitantes, subsecretario de in
dustria y comercio.

Medidas de seguridad, persecusión 
sindical, restricción de libertades, pri
siones, torturas policiales, heridos y 
muertes en las calles, prensa clausu
rada y todo tipo de arbitrariedades 
constituyen el marco para esa políti
ca económica que necesita orden y 
contención del descontento popular.

¿Y el Poder Ejecutivo? Algunos di
cen disoursos, otros hacen poses polí
ticas, otros callan y hacen “quórum”, 
otros callan y no hacen “quórum” 
cuando se necesita, los más acompa
ñan sumisos la escalada reaccionaria.

Lo cierto es que la deuda del Se
nado y la Cámara de Diputados es 
cada vez más grande con este país y 
este pueblo cada vez más suficiente, 
más sorprendido y más oonfuso. Los 
sistemas, las instituciones y los valo
res de nuestran sociedad se derrum
ban, y la gestión parlam entaria 
EUNUCA se derrumba con ellos.

•  Hemos visto y vivido 5 «meses de 
“medidas de seguridad sin que la 
Asamblea General haya logrado 
"quórum” para opinar sobre ellos.

•  Hemos visto una Rendición de

Paralelamente, ha  trascendido que 
“Extra” estaría dispuesto a certificar 
ante escribano la fuente en la oual 
recogió la versión.

Desde el punto de vista formal el 
Ejecutivo no puede sostener que la 
carta  sea apócrifa, porque no analizó 
siquiera si existe, o quienes pudie
ran  ser sus frimantes.

¿Acaso algún sentido perjudicial 
para la tranquilidad pública? Nadie 
podría sostener eso sensatamente. En 
primer término, porque los conceptos 
que alli se sostienen se repiten en 
distintos medios del país y n i siquie
ra  puede alcanzarles un régimen tan  
severo como el de las medidas.

En Brasil, por ejemplo, más de 300 
capitanes acabán de plantear sus in
quietudes frente a  la situación nacio
nal, reclamando cambios de fondo.

Y el Ministro de Guerra no tomó 
sanciones, ni clausuró al diario que 
recogió dicho planteamiento. Por el 
contrario, se h a  referido al documen
to (ver información en pág. 3) y 
aceptado su autenticidad. ¿Acaso al
guien puede sostener que la situación 
en Uruguay es menos tranquila que 
en Brasil?

¿Cómo explicar, entonces, esta me
dida liberticida que alcanza a “Ex
tra ”?

Y es sumamente grave, además, 
que el hecho no se analice seria ' y 
profundamente desde otra prensa, 
porque la  clausura alcanza a un dla-

Cuentas con ridículos aumentos para 
los funcionarios, ser aprobada sin 
chistar.
»  Hemos observado tres instancias 
frustradas de interpelación al Minis
tro  responsable de las muertes de Ar
ce, De los Santos y Pintos, y en to
das ellas quedar la Cámara sin “quó
rum” . ..

•  Hemos apreciado al Poder Legis
lativo amenazado de disolución, arro
llarse silencioso como asegurando las 
posiciones parlam entarias de s u s  
miembros.

0  Hemos visto a  ministros y jerar
cas de negociados y devaluciones, sa
lir ufanos del recinto parlamentario.

0  Hemos notado cómo la ley de la 
Derecha, el UOPRIN y la  reglamen
tación sindical fueron aprobadas por 
el Senado.

0 Hemos notado como se han pro
hibido actos vejando la posibilidad 
de expresión a legisladores.

0 Estamos preparados para presen
ciar la  aprobación del COPRIN por 
la C ám ara...

•  Estamos preparados para que el 
Poder Legislativo avale las tropelías 
que el Ejecutivo desea cometer con 
la Universidad.

Es cierto que el peor parlamento es 
mejor que el antiparlamento, pero 
los sectores populares deben tener 
claro, y nadie tiene derecho a con
fundirlos, que "nuestro peor parla
mento”, ese que tenemos desde hace 
años con blancos, colorados y mino
rías, con su actual composición, no 
podría salvar jamás nuestra repúbli
c a . . .

¡Que los que dicen discursos no ol
viden esto y—de vez en cuando— ha
gan cosas por la reivindicación na
cional!

rio que recogía con independencia 
ejemplar oplnones de todos los sec
tores políticos.

El público lo sabía, y a ello se de
bió —quizás—, el extraordinario au
mento de su tira je  en  los últimos 
meses.

¿La lección periodística de "Extra” 
fue, acaso, lo que ocultaba molesto y 
subversivo?

Todas las incógnitas no se han  des- 
* pejado. La historia dirá su últim a pa

labra sobre estos sucesos tan  graves. 
Y nadie podrá sostener, ya hoy, que 
el juicio definitivo pueda evitar la 
condena de los que niegan la liber
tad, creyendo que el silencio obliga
torio pueda curar las realidades so
ciales.

El reino de 
la tortura

La cuota sem anal en m ateria de 
torturas a  cargo de la policía ha  que
dado cubierta. Esta vez la  victima ha  
sido un obrero de la  construcción, 
pre jubilado a  causa de una grave 
dolencia cardíaca, y sus victimarlos, 
varios funcionarios de la  seccional 
169. Sufriendo un infarto que le sig
nifica peligro de vida, el obrero Juan 
José Suárez fue internado en un sana
torio del Sindicato Médico y allí el 
Juez de Instrucción y el Médico Fo
rense pudieron comprobar las huellas 
que los golpes y la  picana eléctrica 
habían dejaido en el cuerpo de la víc
tima, aparte de causarle el infarto.

Los detalles de las torturas, son, 
como siempre espeluznantes:

“Me metieron en  una pieza chica, 
después de embolsarme y ponerme un 
chaleco de fuerza. Después me colga
ron y apenas si tocaba el suelo con 
la  pun ta  de los pies. Yo le dije al 
subcomisarij Murdoch que era enfer
mo del corazón, pero igual él dio la 
orden do que me golpearan y me pi
canearan. Yo les pedia por mis hijos, 
pero ellos se reían. Me pegaban a 
propósito en  el pecho, sobre el cora
zón y me pasaban la  picana eléctri
ca por los pies y los muslos, que pre
viamente me habían mojado. Sentía 
unos pinchazos terribles cuando me 
tocaban con el cable. Además me pe
gaban trompadas y cabezazos que me 
hacían rebotar contra la pared. Estu
vieron asi varias horas. Yo quedé muy 
mal y entonces se dieron cuenta y 
llamaron a  la  Asistencia Pública. Se 
alarm aron al ver mi estado y me 
amenazaron para  que no dijera nada 
de lo que me habían hecho. Después 
hasta  quisieron congraciarse conmi
go ofreciéndome plata. Al principio 
yo no me anim aba a  denunciar lo 
que me habían hecho, pero no podía 
decir que estaba asi porque me había 
caído y entonces dije la  verdad y el 
juez vino a  tomarme declaración”.

Este es un eslabón más en la oade- 
na de torturas —junto con la dela
ción, casi el único método de inves
tigación de la policia— que se han 
denunciado últimamente (¡y las qué 
quedan sin denunciar!, ¡y las que no 
trascienden!), y que la Justicia, por 
mejores intenolones que tenga, no ha 
podido cortar.

Los jueces de Instrucción, sin el 
respaldo de la Suprema Corte, ven 
trabadas sus investigaciones y sus 
decisiones son prácticamente desco
nocidas. Tan es así que la  policía se 
anima a to rturar sin preocuparse de 
no dejar huellas —incluso dlciéndole 
al preso "¡Ahora andá a contarle al 
imbécil del Juez!”— y sabiendo que 
aún procesados seguirán en sus car
gos.

¿Constitución?, ¿Código Penal?, 
¿Derechos del hombre? ¿Qué es eso?

¿EXISTE EL PARLAMENTO?

j
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MUJERESijQUE SON¡ NO TICIA ÉÑIlO
JA C Q U E L IN E :

EL  MATRIMONIO REPUDIADO
mujer del mundo. Eras la mu
jer ue cada uno ue ios n'aDi- 
tantes uei uiuiiuo. ¿mura, des
pués de naDer anuneiauo el 
muomprenstoie paso ae casar- 
re con unassis, no eres oi<ra 
cosa que uua mujer nivela, 
lina mujer mas uentro del 
mundo atocaoo ue ius cruce
ros, ros liestas, los necnos mas 
destacados ae la tontería uni
versal".

D e  la
Por qué I

g u e r r i l l a
“NEW I U »  TIMES”

Inclinándose por el análisis 
político, el diario norteameri
cano coloca en su seguuua 
pagina un comentario titula
do de esta manera: “¿q u é ' 
rENbARA H U n n i r t T  n  u ra
p taos r?". Una anecia men
ción al golpe que significo el 
casamiento paia la campaña 
del candidato demócrata a la 
presidencia ae. su país.

a  l í  b a l a  H a

e r tM m
“CORRIERE DELLA SERA”

El diario italiano de más ti
raje ilustra sus comentarios 
con un oioujo Humorístico en 
el que se ve a  unassis y jac- 
quenne durante la ceremonia, 
metras ae enos está la manas. 
En un momento aaqo, onas- 
sis se da vueitá, la mira y di
ce: “Por iavor, canta anora 
el Ave Mana". En otro oidu- 
jo aparece la cápsula espacial 
norteamericana volando soDre 
Urecia en el momento dei ca
samiento. Ei comandante Scm- 
rra  dice a sus compañeros: 
“¿Que es esto? Yo no entien
do naaa. Para mi es griego”.

d i p l o m a c i a

"CUANDO el Vietnam diicu- 
tia, en 1959, en su Uni

ble a Legislativa, la nuen Ley 
del Matrimonio y la liana, 
se tornó necesario oír lirvoz 
dél presidente Ho. Se intaba 
de la Ley de la Liberación de 
las mujeres,; imponiendo la 
monogamia, la igualdad de 
derechos entre el hombre; la 
mujer, la defensa de los inte
reses de los niños. Los ñatos 
de la  ley ya los vi en Viet
nam : la energia liberada de 
las mujeres explica, en gran 
parte, la resistencia papilar. 
El hombre, allá, se liberó vilo 
una vez: liberóse del amo ex
tranjero. La mujer se Ifeeró 
del amo de su marido y de su 
marido como amo."

Lo que acabamos dedtar 
está inserto en una sede de 
reportajes sobre Vietnam,¡es
critos el mes pasado desde 
Hanoi por el periodista y [es
critor brasileño Antonio Ca
lado, enfoque que ofreSsana 
llave para la comprensión de 
la nota siguiente: ^

PARIS. — Un eonespwsal 
norteamericano quiso ssbtr 
por qné hay tantas mojetes 
en puestos do locha ea J*t- 
nam. "Porque hiervend»Wo, 
las mujeres luchan bien"iWe- 
clara un documento A W Í' 

“Las mujeres luchan tf"*8

Melina:
El pueblo dice NO

Protocolo excéntrico en  tierras de la fflmba

“DAILY MIRROJt”

U NA publicación, a r g e n 
tina seleccionó algunos 

tópicos de la prensa mundial 
sobre las bodas de Jacqueline 
con el griego (no confundir 
con Zorba) - Aristóteles (nada 
tiene a ver con el filósofo, su 
antepasado) Onassis.

He aquí algunos comenta
rios de Influyentes periódicos 
y revistas de Estados Unidos 
y Europa:

El diario inglés muestra en 
la lecha de la boda una gran 
foto de la pareja con ei si
guiente epígrafe: “NOaOTROS 
NO DECIMOS NADA. QUE 
LO S COMENTARIOS LO S 
HAGA LORD HARLECH”.

“FRANGE SOIR”

“LE FIGARO”
El diario francés tituló su 

crónica de la boda con acri
tud absoluta: “DE LA HISTO
RIA A LA HISTORIETA”. Una 
clara alusión al descenso de 
Jackie en el terreno de la - 
trascendencia. En el comen
tarlo aclara: “La viuda de 
Kennedy demostró no estar a 
la altura del clan, no poseer 
el sentido histórico, joven y 
renovador de su ex marido y 
su ex cuñado. La boda con 
el armador Aristóteles Sócra
tes Onassis —una suerte de 
play boy con demasiados años 
a cuestas y con dudosas his
torias acerca del origen de su 
apabullante fortuna— derriba 
finalmente un mito, termina 
con un rol para el que no es
taba preparada”.

El titulo - del diario francés 
dice ácldamente: “SE CASA
RON LOS 20 MILLONES DE 
JACKIE CON LOS 500 MI
LLONES DE ONASSIS”.

“LEXPRESS”, el Influyente 
semanario editado en París y 
dirigido p o r  Jean Jacques 
Servan Schreiber, Inicia su 
crónica con esta frase:’ “A las 
ocho de la mañana y para di
rigirse a la isla de Skorplos, 
partió Jacqulllne del aero
p u e r t o  Internacional Jo h n  
Fitzgerald Kennedy”.

pA R IS. — “El . pueblo votó 
en favor de la democracia 

y la libertad. Fue un plebis
cito sin ametralladoras. Su 
significado es claro para todo 
el mundo. El pueblo no lo 
quiere y usted tendrá que ir
se.” Este mensaje está Inclui
do en un telegrama . enviado 
al coronel George Papadópu- 
los, primer ministro de la jun
ta  militar griega, por la actriz 
Melina Marcourl. Melina se 
refería a  los funerales de Pa- 
pandreu, que se han conver
tido en una gigantesca mani
festación de hostilidad al go
bierno militar griego.

I S A B E L :  un mundo anací

“TIME”
El semanario norteamerica

no de gran circulaolón e In
fluencia puso el siguiente tí
tulo: DE CAMELOT AL ELI
SEO, VIA “OLYMPIC AIR
WAYS”.

“IL GIORNO”
Diario de M i l á n  qué se 

cuenta entre los tres más im
portantes de toda Italia titu
ló a t r e s  columnas “ |QUE.  
LASTIMA, JACKIE!”. En el' 
comentarlo, la periodista An- 
na Lia Buono intenta desme
nuzar una síntesis fría del'Ca
samiento, pero se Interna des
pués en lamentos dirigidos a 
la viuda Kennedy en forma 
de carta personal: “Eras la

PARA UNA INVESTIGACION 
Un taxlmetrlsta de Buenos 

Aires (Manuel Alberto Massel, 
chapa 061749) piensa haber 
encontrado la razón secreta 
del casamiento; expresa: 

“Jacqueline se casó con el 
griego ese porque él está me
tido en el hampa. De esa ma- 
pera ella conseguirá averi
guar,, h a b l a n d o  con delln- 

"  cuentes que son a m i g o s  de 
. Onassis, quién fue el asesino 

de John, y asi concretará su 
venganza. Ya van a ver que 
tengo razón”.

pío DE. JANEIRO. — La visita de 
la  Reina de Inglaterra y su ma

rido al Brasil h a  sido, en general, 
un acontecimiento a leg re ..., p e r o  
con muchas complicaciones para los 
servicios de seguridad, los modistos y, 
sobre todo, para el protocolo.

Además de la  natural curiosidad 
que despierta la  presencia de una 
persona tan distinguida, el pueblo ha 
encontrado en la Reina una simpá
tica señora que busca conciliar con 
los rigores del protocolo Inglés la ne
cesidad política de gestos menos rí
gidos hacia el público.

Según una cronista, Elizabeth II 
“es más flaca de lo que dicen las 
fotos. Es una mujer atractiva, que 
se ha visto envejecida a raíz del 
maquillaje excesivo —demasiado lá
piz rojo en los labios— y de la fal
da larga”.

Con su espíritu alegre y malicioso 
el carioca se ha divertido con los 
apuros del “granflnagen" (equivalen
te a “pltucaje” en Montevideo), de
safiado por el compromiso de parti
cipar, sin “gafes” muy grandes, en 
los actos sociales. Cualquier discre
pancia o exageración con el protoco
lo es objeto de una expresión tiplea 
del brasileño: la “gosaclo".

El gobernador de Guanabara fue. 
víctima de la tradicional mordacidad 
carioca. Cuando’ cumplimentó a la 
Reina lo  hizo “con una curvatura 
tan escandalosa” ' que obligó a sus 
asesores a Insinuar a la prensa que 
la misma habla sido motivada, en 
particular, por un tropiezo con la 
alfombra, en uno de sus primeros 
pasos. Todos saben, entretanto, que . 
Negráo es un viejo oligarca de tipo 
cortesano, que lo hizo con absoluta 
conciencia de clase...

mismos brasileños. .
El embajador inglés, 

pió el protocolo y se a
las ceremonias, en Red®? Bahia, 
con atuendos claros y UtP^. mien
tras los diplomáticos, ■ .Aen.e^ ’ 
sufrían los rigores d e jB ^  tem
peratura metidos en iopB^m-as y 
pesadas. k

Pero el problema de . 
mentas puede decirse <avLe 
mático para la soctodaB^seno- 
ras ya habían mandsdfir 
clonar costosísimos s, sin
atender a las e x ig e n c j^ o la -  
res. Finalmente, de
la “high society” dio J E  
perturbadora y. la confuí0 
e a  la alte costura: J g g * » .  
blanco, negro y Wa « J
usados”; los dos prl®*S y . “ r 
los predilectos de la ul
timo porque el cereU -
reserva para oteo u^ a n t o a l
nías: las fúnebres. ¿«i,,
blanco, sólo, podia cotores
viera bordado con p l e d ^ j t ^ - ^
De un modo,general.'"U t i  tU U U V #  —■ -  I

las damas debían 
ves, lo que no resultó 
sociedad acostumbrada * ores 
llamativos.

El guardarropa de laJEJ e_
despertado mucho emjTR es 
"society” brasileña. 
inactual en materia ?®  en .• *“ 
último cambio que hl*0^ ,  Cu¿*W,

lo ImflnOTlHo de ?S ,i.uahdobajo la influencia d® atota™
14 falda fue alargad»®^ diez 
centímetros abajo de ¿J^ o rá a n n

Su modisto es un 
Hartell, quien elige PW&dog 
polleras acampanadas, Ifclu^- 
luclentes y sombreros r

LA MODA DE LA REINA TIENE 
VEINTE ANOS

La caravana real afrontó un calor 
lor que llegó a los 40 grados, resúl- 
tando incomodo incluso p a r a  ios

/



¡A EN LOS. PO S CAM PO S DEL M U N D O

las vietnamitas
“CUANDO el Vietnam distf' 

tía, en 1959, en su Asal#’ 
blea Legislativa, la nueva y i j  
del Matrimonio y la FamiU*i 
se tornó necesario oir la to» 
dél presidente Ho. Se trataba 
de la Ley de la Liberación de 
las mujeres, Imponiendo 1# 
monogamia, la Igualdad de 
derechos entre el hombre y la 
mujer, la  defensa de los irfe- 
reses de los niños. Los froto* 
de la  ley ya los vi en Vkt- 
nam: la energía liberada de 
las mujeres explica, en g«n 
parte, la  resistencia populft 
El hombre, allá, se liberó sók> 
una vez; liberóse del amo ex* 
tranjero. La mujer se llbffA 
del amo de su marido y de l# 
marido como amo.”

Lo que acabamos de citar 
está inserto en una serie de 
reportajes sobre Vietnam, es* 
crltos el mes pasado desde 
Hanoi por el periodista y es
critor brasileño Antonio Ca
lado, enfoque que ofrece ma 
llave para  la comprensión de 
la  no ta  siguiente:

PARIS. — Un correspondí 
norteamericano qu i s o  szkr 
por qué hay tantas majaes 
en puestos de lucha en Viet
nam . “Porque hierven de odio, 
las mujeres luchan bien”, de
clara un documento vietcoqt 
“Las mujeres luchan en lu

LA Sra. BINH

guerrillas, participan en  el 
trabajo  de agitación y propa
ganda, cumplen la  du ra  tarea  
de enlace en tre  los cuadros, 
van a  las reuniones y demos
traciones de m asas y partici
p an  en  la  lucha cuerpo a  cuer - 
po”, agrega el citado corres
ponsal.

La señora Nguyen Thi Binli 
es un  ejemplo. Con 41 años, 
“la  impresión que se tiene d.e 
ella es de u n a  m ujer de finos 
modales, tranquila y extraoi 
dinarlam ente discreta y ca l
ma. Cuando usted la  ve, des
cubre que en ella existe algo 
de bello e im portante”.

La impresión es de un  cro
nista, que la  vio recientem ente 
en  París, donde está a  la  ca
beza de m u  de las misiones 
diplomáticas m ás difíciles y 
complejas de la  actualidad: la 
conferencia sobre, la  paz en 
Vietnam.

La señora Binh es casada 
pero no tiene hijos. Su m a
rido es descrito apenas como 
“un  m ilitante”. Hace poco, 
estaba e n  el á rea  de guerra. 
Binh bajó de las m ontañas de 
Tayninh, a ' noroeste de Sai- 
gón, donde está el cuartel ge
neral de la  unidad en que sir
ve. Pero su actividad revolu
cionaria no es reciente n i se 
circunscribe a los campos de

b a t a l l a .  Cuando estudiante, 
era  miembro de la  Asociación 
de las M ujeres Progresistas y 
trabajó  a l lado de Nguyen 
Huu Tho, el abogado que es, 
ahora, presidente del Frente 
Nacional de Liberación. En 
1951 fue detenida y pasó tres 
años en  la  cárcel de los f ra n 
ceses. Recién obtuvo su libe
ración cuando los franceses 
fueron derrotados,

A p a rtir del año  60, la se
ñora B inh h a  desarrollado una 
in tensa actividad diplomática, 
que comparte con sus tareas 
m ilitares. Ha estado en  Moscú, 
en Pekín, en El Cairo, Indo
nesia, Corea, Africa. Dos veces 
estuvo en París, en  delegacio
nes políticas.

“Es u n a  decidida comba
tiente por la  libertad y la  de
mocracia”, dice, sencillamen
te, una  biografía oficial dis
tribuida en París a  los perio
distas. Pero esta extraordina
ria  m ujer, que, cuando no está  
uniform ada, usa atuendos sim
ples y el pelo sostenido hacia 
atrás, ap aren ta  joven y boni
ta, es el fru to  de u n a  política 
nueva, de la  construcción de 
una  sociedad igualitaria  y sin 
discriminaciones, que nace ba
ja  el sufrim iento atroz y  la  
insuperable determ inación de 
todo u n  pueblo.

Canciller alemán siente 
los puños de una joven

g E R L lN . — U na alem ana sim pática y de pócoi m ás de tre in ta  
años, cumplió un  viejo sueño y, adem as, ú n a  prom esa que 

hiciera públicam ente en u n a  reunión  de B erlín en  m ayo ú lti
mo. H ablando en la  U niversidad de la  ciudad, B ea ta  K larsfeld 
declaró que abofetearía a l canciller K u r t K iesinger. Ahora, 
llegó el m om ento de cum plirla. L a Sra. B eate “in filtróse” en 
la  sala donde se reun ía  la  Convención del P artid o  D em ócrata 
de Alemania, en  esta  cap ital, y, subrepticiam ente, se acercó 
a  Kiesinger y le descargó un  certero y violento puñetazo. El 
canciller alem án quedó con el ojo inflam ado y o tra s  huellas 
de la  agresión.

La pertinaz señora declaró a  la  p rensa: “Estoy orgullosa 
de haber cumplido mi prom esa”. K larsfeld  fue condenada, h o 
ras  después, a  un  año  de cárcel, pero, a  pesar de todo estaba  
“loca de con ten ta” por su  g ran  av en tu ra  m in isterial, que se 
Inspiró en  su oposición cerrada  a  la  política de Kiesinger.

lina mujer negra rompe el 
bloqueo racial del Congeso
DROOKLYN — U na m ujer n eg ra  de 42 años (casada con un  

detective particu la r), sin  hijos, socióloga y p a r tid a r ia  del 
senador Eugen M acCarthy, consiguió b u rla r la  v igilancia r a 
cista  de la  sociedad norteam ericana  y  ser electa d ipu tado  n a 
cional por Brooklyn. Se t r a ta  de la  señora Shirley Chisholm ; 
que in teg ra  u n  órgano político del P artido  D em ócrata. Su d is
trito  tiene m ayoría de negros y portorriqueños.

t tierras de la zumba

n m undo anacrónico en la era e sp a cia l
mismos brasüeños.

El embajador inglés. Ruad, rom
pió el protocolo y se pmentó a 
las ceremonias, en Reclle 9 Bahía, 
con atuendos claros y livianos, mien
tras los diplomáticos, en 'general, 
sufrían los rigores de la lita tem
peratura  metidos en ropas «curas y 
pesadas.

Pero el problema de ls vesti
mentas puede decirse que fue dra
mático para  la sociedad, las seño
ras ya habían mandado a confec
cionar costosísimos vestidos, sin 
atender a las exigencias fotocola- 
res. Finalmente, un colunaiata de 
la “high society” dio urt noticia 
perturbadora y. la confusi®cundló 
en la  alta  costura: colores,
blanco, negro y Illa no pjden ser 
usados” ; los dos primero  ̂por ser 
los predilectos de la Relnaly el úl
timo porque el protocolo Inglés lo 
reserva para  otro tipo d<( ceremo
nias: las fúnebres. En dtanto al 
blanco, sólo podía aparece™ estu
viera bordado con piedras ® colores. 
De un modo general, los vertidos de 
las damas debían tener t®o* sua
ves, lo que no resultó fácil Para una 
sociedad acostumbrada a 10? colores 
llamativos.

El guardarropa de la R"54 no ha 
despertado mucho entusiasta en la 
“society” brasileña. Isabel#es muy 
inactual en materia de ®°daa. El 
último cambio que hizo í#0*# 1940, 
bajo la  influencia de cuando 
lai falda fue alargada •'jS4 diez 
centímetros abajo de las r°““las.

Su modisto es un señ*# "ormann 
Hartell, quien elige par* Jjjbel n 

• polleras acampanadas, W^dos re
lucientes y sombreros c®* ™umas y

flores. Las carteras son siempre 
grandes, con alzas. Según la prensa 
brasileña, las ropas íntim as de S.M., 
no cambian de padrón. Unas cuan
tas fotos Indiscretas publicadas por 
el “Daily Mirror” de Londres, saca
das de un álbum de la  fam ilia y 
que causaron un verdadero escánda
lo en la  O ran Bretaña, revelan que 
los “negligés” de la  Reina son pe
sados y posen fuertes bolados.

HASTA EN MARACANA

Toda esta sjerie de revelaciones 
causaron una trem enda confusión. 
Muchos vestidos oaríslmos f u e r o n  
archivados a  últim a hora y las ele
gantes de la burguesía criticaron a 
Itam araty por esa imprevisión tan  
lamentable.

Felipe fue menos príncipe ahora 
que en su anterior visita al Brasil, 
llena de episodios desagradables. In 
dagaba mucho y lo más raro es que 
más de una vez complicó la  banali
dad de las conversaciones, pregun
tando al mariscal Costa e Silva por 
las elecciones, hablando de analfabe
tismo, hambre, miseria y otros asun
tos menos gratos en esos oídos.

A un almirante, en Brasilia, . el 
principe Me preguntó sí era  el co
mandante del “lindo lago que rodea 
a la nueva capital”. El oficial con
testó cortésmente, explicándole que 

. el lago, es para uso pacifico y no 
necesita de almirantes. No sucedió lo 
mismo, oon un general cuyo ancho 
pecho ostentaba numerosas y relu
cientes medallas. Felipe le preguntó 
si habían sido “ganadas en la  gue
rra". El general contestó con otra 
interrogante: “¿Y el principe ha

ganado las suyas después que se ca
só con la  Reina”. El diálogo term i
nó, asi, con un  empate.

En general el protocolo fue in 
flexible en  sus exigencias. La Rei
n a  no pudo, así, tom ar un “cafezi- 
nho” con los conspicuos m inistros 
del Tribunal Supremo de Justicia, 
que ya habían mandado preparar 
la  sugestiva bebida. Tampoco pudie
ron  poner flores en las mesas, tam 
bién por excesos del protocolo, que 
recomienda que no hayan flores olo
rosas para  que S.M. no pueda Yerse 
obligada á  estornudar.

El estadio de M aracaná tuvo que 
ser adaptado p ara  que la  Reina 
pudiera asistir a un partido de fú t
bol: Elizabeth no puede subir esca
lera^ cuyos peldaños tengan  m ás de 
16 centímetros, para que no ocurra 
lo imprevisto: m ostrar sus reales 
piernas.

En los banquetes llamó la  aten
ción la  presencia de tres serios y 
atléticos muchachones, siempre co
locados detrás de la  silla de la  Rel- 
a. Alguien logró develar el m isterio: 
abastecían a  Isabel de un agua es
pecial que bebe siempre y que los 
criados le sirven dondequiera que 
vaya.

El pueblo Intentó acercarse lo más 
posible a  Isabel para  ver como es 
una Reina. Pero no le fue fácil.

D urante la entrega de una pareja 
de pumas, en Brasilia, la  m ultitud 
era grande. Más de Mil personas, 
concurrió a ver como se comporta
ban “Aizlta” y el “Marqués de Co
ral”. La Reina no se acercó mucho 
e hizo preguntas al respecto al In 
tendente de Brasilia, siendo de se- 

(Pasa a  la  pág. 10)

M il

Éfr —

Hasta el M a ra ca ná  tuvo que se r9



izquierda

l.° dé diciembre
Dlversionlsmo electoral 

en Venezuela
Por Juan Carlos Oropeza

A pocos días de las votaciones pa
ra designar el Presidente de la 

República de Venezuela, se afianza 
la tesis de que el debate electoral 
carece de contenido ideológico, de 
fuerza conceptual, de perspectivas 
hacia el planteamiento de los gran
des problemas - del país.
Los candidatos, apenas se asoman 
al ventanal para hacer acusaciones 
sin firmeza sobre los otros candida
tos, sobre los partidos que adversan. 
Pero el contenido ideológico de la 
campaña no se nota en cuestiones 
básicas y fundamentales: aquellas 
por las que Venezuela está sometida 
y  sus riquezas drenan permanente
mente al exterior. O sea, Venezuela 
encuentra que en mitad de un pro
ceso de lucha electoral, no tiene 
perspectivas para superar su depen
dencia y dar soluciones a la pobla
ción venezolana. No le trazan cami
nos y  no le abren rutas al futuro. 
Esta situación que cunde con sus 
signos pesimistas en el pais, que mar
cha con símbolos carentes de claridad, 
demuestra que la crisis política de 
Venezuela no será resuelta, ni en por
ción minima, como consecuencia de 
las elecciones y la designación de 
nuevo Presidente y nuevo Congreso.

Para el observador político, este 
asunto interesa en todo su significa
do. Especialmente, porque la carencia 
de valor ideológico de la discusión 
electoral, le resta a la campaña in
terés y contenido. Las masas apenas 
se reúnen para escuchar los oradores 
de las distintas organizaciones y de 
los promotores de las distintas can
didaturas. Pero una vez concluido 
cada discurso, la masa regresa sin 
mensaje, sin programa, sin proyec
ciones en él resultado de las vota
ciones. Esto ocurre con todas las can
didaturas
..LUIS BELTRAN PRIETO, abogado, 
educador y parlamentarlo, candidato

Un mundo anacrónico
(Viene de página 9). 
halarse con justicia que los dos ani
males se comportaron correctamen
te. La verdad es que, según todos 
los testimonios lo hicieron con gran 
comprensión de las exigencias pro
tocolares. Claro que, al final, esta 
"corrección” se vio empañada por 
una cierta inquietud de la hembra, 
que no se habla previsto.

UN MUNDO DE MUSEO

Como se ve, algo distinto de la 
vida común. En un momento en que 
la ciencia y la, técnica deben ten
der a nivelar a los hombres, cam
biar sus hábitos, borrar los estilos 
anacrónicos, los Ingleses conservan, 
como en un museo, hábitos que pa
recen no pertenecer a este tiempo 
de la cibernética y los “hippies".

Política y diplomáticamente no 
hubo grandes cosechas: frases pro
tocolares, elogios al Parlamento bri
tánico y a las tradiciones pacificas 
—¿tanto?— de los Ingleses. Es posi
ble que las cosas no sean de este 
tono. Por lo menos es lo que dice 
un cable de Buenos Aires, que seña
la la reacción argentina: “Una fin
gida indiferencia no oculta el resen
timiento que caracteriza la reacción 
argentina hacia el viaje de la sobe
rana británica que visita Brasil, Chi
le y olvida la República Argentina”, 
anota el cronista.

En verdad la vieja oligarquía ar
gentina se sintió defraudada, pasará 
mucho tiempo - hasta que enouentre 
otra oportunidad para lucir su en
tusiasmo casi carlsmútlco ante la 
corona inglesa..

del Movimiento Electoral del Pueblo 
—organización que se constituyó des
pués de una división que se registró 
en Acción Democrática— se concen
tra  en consignas populistas demagó
gicas, buscando los votos de sectores 
sindicales y campesinos. Nada anun
cia con respecto al manejo de la 
cuestión política y los alcances de 
su política económica’ y social. Y, 
¿quién puede olvidar que ,él presidía 
el Congreso y era el Secretario Eje
cutivo de Acción Democrática cuan-; , 
do se mató y encarceló a los autén- . 
ticos líderes populares en lá repre
sión de 1962 a 1965?

El candidato de Acción Decnocráti- ' 
ca, oficialista, GONZALO BARRIOS, 
realiza una campaña sobre bases de 
falsedad, ofreciendo, por e j e m p l o ,  
crear el Ministerio de la Juventud, 
cuando ha sido su partido en-el ejer
cicio del poder, el que más ha  hu- ' 
miñado y atacado a la juventud. 
Pues durante la actuación de este 
régimen la juventud que no ha com- i I 
partido su política ha sido encarce
lada, perseguida, asesinada y exilada •- 
con el mayor descaro. Además ofrece 
progreso económico y social, cuando 
los dos últimos gobiernos de Vene
zuela se han caracterizado por el ro
bo de los dineros públicos por los 
mandatarios, la ineficacia adminis
trativa, el peculado, la incapacidad 
para realizar obras de grandeza y 
proyecciones, como también el au
mento de la burocracia para satisfa
cer la presentación del carnet p a r t í-“ 
dista, en la ejecución de planes sec
tarios y de pequeñez política.

Otra candidatura sin aliento, dada 
al lugar común, es la de MIGUEL 
ANGEL RURELLI RIVAS, apoyada 
por un partido sin doctrina, denomi- 1 
nado Fuerza Democrática Popular, y 
por dos partidos más que están com
prometidos con las ejecutorias de los 
últimos gobiernos venezolanos: Unión 
Republicana Democrática y Frente 
Nacional Democrático. Esta es una 
candidatura rodeada de frialdad y 
apoyada por núcleos desprestigiados 
que nada tienen de novedoso para la 
comunidad venezolana. Junto a ellos 
la otra candidatura dada a la farsa, 
a la mentira y al engaño, es la res
paldada por el Partido Socialcristlano 
—COPEY— con RAFAEL CALDERA. 
Este partido al que ya nos referimos 
en nuestra anterior nota para IZ
QUIERDA, con sus comportamientos 
fascistas en el pais, desde muchos 
año atrás, está usando ahora la más
cara del cambio revolucionarlo de
seado, por cristianos honestos. Pero, 
¿quién olvida que este partido-y sus 
dirigentes colaboraron con el gobler- ' 
no de Rómulo Betanoourt, y en su 
actuación respaldó asesinatos, atro
pellos, violaciones, bombardeos a zo
nas campesinas, apertura de campos 
de concentración y otras medidas de 
tinte fascista?

Las candidaturas de GERMAN BO- 
RREGALES y la del industrial ALE
JANDRO HERNANDEZ, ofrecen el 
cambio en el pais, pero a lo único 
que aspiran es a constituirse en fuer
zas de negociación política con uno 
o dos diputados en la Cámara.
• Venezuela no tiene con la campaña 
electoral que se realiza, ninguna 
perspectiva. Esta es la razón del sen
tido pesimista de grandes capas de 
la población ante el proceso y de allí 
la abstención que decidió el Movi
miento de Izquierda Revolucionaria 
—MIR—, pues campañas electorales 
sin rumbos y razones nacionalistas, 
poco merecen la pena para quienes 

. están honestamente empeñados en el 
cambio revolucionarlo.

Para Venezuela, esta campaña elec
toral se realiza sobre el esqueleto de 
un sistema en quiebra. Los. resulta
dos demostrarán, en el futuro, lo jus
to de la tesis abstencionista»

Suscríbase a Revistas 
de China en Español

PEKIN INFORMA:
Revista política, de difusión del marxismo - leninismo e información sobre 
el movimiento comunista internacional. Publicación teórica que difunde el 
pensamiento de Map Tse - tung. Aparece semanalmente y  se envía por avión.

LISTA D E  PRECIOS

País Moneda o Unidad 1 año 2 años 3 años

Chiler Esc. 0.18 7.20 10.80 14.40

México Pés. M. 3.00 30.00 45.00 60.00

Uruguay $ Urug. 0.80 ; 1 2 0 . o o 180.00 240.00

Otros países 
: latino

americanos- $ Can. 0.06 2.40 3.60 4.80

CHINA (ILUSTRADA):
Publicación mensual de gran tamaño con información sobre los éxitos de 
China -en la revolución y  la construcción socialistas. Con un mínimo de 
44 páginas, incluyendo de 12 a 16 en colores, se envía por correo aéreo.

' LISTA DE PRECIOS

País Moneda Unidad 1 año 2 años 3 años

Chile Esc. , 0.60 6.00 9.00 12.00
México Pes. M. 1.50 15.00 23.00 30.00
Uruguay $ Urug. 10.00 100. 150.00 200.00
Otros países 

latino
americanos $ Can. 0.12 1.20 1.80 2.40

CHINA RECONSTRUYE:
Revista mensual ilustrada de información general sobre China, publicada 
por el Instituto de Bienestar de China, que preside Soong Ching - ling, vice
presidente de la República Popular China. Se envía por correo aéreo. «•<

LISTA DE PRECIOS

Pais Monedia Unidad 1 año 2 años 3 años

Chile . Esc. 0.50 5.00 7.50 10.00
Uruguay Pes. M. 1.50 15.00 23.00 30.00
México $ Urug. 8.00 80.00 120.00 160.00
Otros países 

latino
americanos $ Can. 0.12 1.20 1.80 2.40

I M P O R T A N T E :

Todos los que suscriban o renueven su suscripción a cualquiera de estas 
revistas, antes del 31 de marzo de 1969, recibirán un calendario para 1969.

*

POR SUSCRIPCIONES DIRIGIRSE A:

Guozi Shudian, Apartado Postal 399 
Pekín, China 
o  '

a f  JM M
NATIVA LIBROS J | B
Av. Uruguay 1783 -  Teléfono 40 54 35
M o n t e v ■
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LOS LECTORES DISCUTEN

El derecho 
de silbar

“No puede protestarse así”

Peligro en las playas
Escribe; HUGO PRATO

N O  hay duda que el principal atractivo po
pular turístico de Montevideo lo consti

tuyen sus playas.
Los Gobiernos Munloipales, con su Incapa

cidad e incuria, han transformado a las pla
yas mohtevldeanas del este del departamento 
en verdaderas cloacas a cielo abierto.

Desembocan en ellas —en forma directa— 
los caños del saneamiento de la mayor parte 
de la ciudad, a los cuales, para completar el 
cuadro, debe agregarse los cuatro arroyos pes
tíferos que van desde el Carrasco hasta el 
Pantanoso.

Hablar de turismo o de lugar de expansión 
popular al referirse a estas playas significa 
un grado de inconsciencia que alcanza al de
lito en materia sanitaria.

Se huele la  cloaca.
Se ven las materias fecales y otros muchos 

objetos que aportan los caños de saneamiento 
de Montevideo.

La solución de cerrar los ojos frente a la 
contaminación de las aguas en aras del ne
gocio turístico ha sido hasta llevado al teatro, 
nada menos que por Ibsen en “Un enemigo 
del pueblo”. Uno de los personajes, el médico, 
desoubré y lo dice en alta y clara voz, que 
las fuentes termales de las cuales vive el pue
blo están infectadas. Esa denuncia, que le 
hace, enfrentar a los habitantes del lugar, lo 
transforma en un enemigo del pueblo.

En Montevideo' el problema no es, por cier
to, nuevo. Hace treinta años denunciamos es
ta  situación. El tiempo sólo ha servido -para 
agravar las cosas.

Nuestra denuncia se fundaba en experien
cias realizadas en la Cátedra de Ingeniería 
Sanitaria de la Facultad de Ingeniería con 
un estudio en el cual se apreciaba el recorri
do de boyines que, saliendo de los desagües

sanitarios, terminaban su recorrido en las 
playas.

Debe ser seguramente esta obra (la que per
mita sanear las playas), una de las más im
portantes a realizarse, si no la más impor
tante.

Ei Municipio —en estos treinta años—, no 
ha sido capaz de realizar ninguna obra pú
blica de real trascendencia.

No podemos entender para qué sirve un De
partamento de Higiene en el Municipio de 
Montevideo si no se anima a decir la verdad 
sobre, este problema que, sin tecnicismo de 
ninguna clase, por lo menos produce asco.

No tenemos dudas que entre los muy nu
merosos programas del Presupuesto por Pro
grama Municipal debe haber algo refente a 
este punto.

Si existe (no vale la pena ponerse a bus
carlo) es simplemente, como toda la obra mu
nicipal, un plan de “engaña pichanga”, una 
especie de trampa en el solitario.

Y no se nos dirá que el gobierno no tiene 
preocupación turística, de lo cual ha dado 
muestra en el Departamento.

Los Señores Senadores, en defensa, no por 
cierto de la salud del pueblo que se sigue ba
ñando en playas-cloacas, sino de lo más reac
cionario de nuestra alta sociedad, han vota
do un proyecto quitándole el Parque de las 
Instrucciones a la población y conservando 
los privilegios del Club de Golf.

Los del Golf se quedan así con un Parque 
que es un dechado desde el punto de vista hi
giénico y, como no les interesan las playasa 
montevideanas, seguirán disfrutando de la. 
del Este.

Insistimos, pues, que la actuación del Mu
nicipio al no resolver este problema no es la! 
de un simple descuido; se trata de un delito.)

“Protestaré cuantas¡veces pueda”

UE leído en “Izquierda”, que 
ustedes criticaron al Di

rector de “Mediodía con Us
ted”, porque censuró la es
tridente silbatina al Presiden
te que tuvo lugar en el Veló- 

1 dromo. <
Soy optimista'. Quiero creer, 

por tanto, que no se negarán 
a publicar mis razones.

Sostengo —como Ruegger—, 
que no hay derecho a silbar 
en esa forma. Silbar todos 
juntos no es un rasgo de la  
democracia. Como no es de
mocracia hablar todos juntos.

8iempre desconfié de la ma
sa y sostengo que es el hom
bre —en cuanto individuo—, 
quien debe ser el centro de 
nuestros desvelos. Esta afir
mación no es manía de. solte
ra ni coincidencia con las 
preocupaciones de alguna afi
liada al Ateneo (de la plaza), 
donde a p r e n d í  democracia. 
Creo —sin presumir de ves
tal—, que la democracia debe 
ser defendida. Para ello, no 
hay mejor, forma que aplicar 
la ley. El Código, por lo de
más, prohíbe el agravio a  los 
jerarcas, dentro de una larga 
lista de delitos políticos. Y 
además de los silbidos, un 
agravio en sí mismos (no al 
deporte, como dijo "Piquito 
Ruegger”, sino al Presidente), 
se escucharon muchos térmi
nos que no repetiré ¡a Dios 
gracias!, porque no escribo 
poesía moderna ni pasé de la 
página 3 de Huaslpungo. esa 
novela subversiva con mas de 
cinco centenares de palabrotas.

No, señores de Izquierda. 
Ruegger estuvo bien. Los que 
querían protestar debieron sa
car permiso y hacerlo en otro 
lugar. O editor un diario, que 
para eso hay l i b e r t a d  de 
prensa.
Se me dirá; "están prohibi
das las manifestaciones”. Pe
ro ¿quien las prohíbe? El Eje
cutivo, dentro de las faculta
des que le da la Constitución. 
Para eso votamos al Ejecuti
vo: para que tome medidas, 
como hasta lo reconoció “El 
Día” a pesar de su comunis
mo pre-electoraL

Las mayorías del Parlamen
to, a las que acompaña el vo

to de todo un pueblo ¿acaso 
le han censurado?

Algunos que no han sido 
eleotos para nada, desearían 
protestar más que los electos. 
No hay derecho. Y yo amo al 
derecho. No hacerlo, seria des
preciar la ley o la Constitu
ción. Lo que significaría in 
currir en delito.

Otros prefieren hablar del 
derecho de las minorías. Eso 
me recuerda a los blancos an
tiguos. Yo pregunto: ¿alguna 
vez las mayorías lucharon por 
el derecho de las minorías? 
Sería —bien se ve—, un con
trasentido. Y son las mayorías 
las que mandan.

Me parece grave, eso sí, que 
la policía no haya detenido 
a los que silbaban. ¿Que-eran 
muchos? Por lo menos hubie
ra  detenido algunos. Porque 
silbar —si razonamos un po
co—, resulto a l g o  foráneo. 
¿Acaso alguien conoce alguna 
melodía silbada por los cha
rrúas?

O, para no ir  tan  lejos, y to
mando una expresión típica
mente popular, como el fút
bol ¿alguien recuerda algún 
equipo que haya vencido sil
bando?

¿Se conoce algún uruguayo 
auténtico que haya interveni
do en algún torneo de silbi
dos?

No. El silbido nunoa fue un 
rasgo nacional.

Por lo demás, silban diñan
te todo un discurso en nues
tra  democracia ejemplar, don
de el Presidente inauguró la 
carrera con sólo cuatro aho
gadas palabras. ¿Podrían ha
cerlo en Cuba, donde Fidel 
habla cinco y seis horas? 
¿Quién se animaría?

Sólo en este paraíso, ade
más, un jerarca no se da por 
aludido. Y está bien. ¿Por qué 
pelear —como dijo Ruegger— 
frente a las delegaciones ex
tranjeras? Mejor pelear cuan
do nadie se entera.

El Mandatario no contestó. 
Hasta en una discusión el más 
inteligente cede primero, co
mo m e d i j o  u n  espiritista 
cuando vio que se movía mi 
mesa.

“UNA ROCHENSE”

Estimado Director:
He escuchado más de un 

comentario sobre lo que to
dos hemos llamado, con ra
zón, el plebiscito del Veló
dromo. En IZQUIERDA leí, 
después, el comentario sobre 
lo dicho por Ruegger que, la
mentablemente, se llama Gus
tavo Adolfo, como aquél gran 
romántico y, por lo tanto, re
belde. Yo ful de los que sil
baron. Y le autorizo a  que 
publique mi apellido. Soy 
funcionarlo p ú b l i c o ,  es
tuve movilizado. Lejos de ha
cerme “marcar el pasó”, ideo
lógicamente hablando, e s a  
experiencia me ha movido 
esencialmente, hasta hacerme 
cerrar) los puños. Y hoy no 
niego en parte alguna mi 
condición de opositor.

Llego recién de un trabajo 
complementarlo, ya que debo- 
hacer varias tareas porque el 
sueldo no alcanza. Un año 
atrás me hubiera Ido a dor
mir. Voté a Gestido y, a pe
sar de los primeros errores, 
tenia esperanzas. Hoy seria 
capaz de no descansar para 
hacer llegar mi protesta. Sil
bé, señor Director, y silbaré 
todas las veces que sea nece
sario mientras no haya otras 
vías para que un hombre, en 
este país, pueda decir su re
pudio a quienes agravian la 
ley, la Constitución y la con
dición humana.

Yo, que voté a Gestido, sen
tí su muerte dos veces. La 
primera el día fatal. La se

gunda, cuando comprobé que 
también se enterraron s u s  
ideas.

Estaba en la Explanada 
Municipal la noche del acto 
final en Montevideo. Y re
cuerdo lo que Gestido dijo de 
los sectores poderosos. Escu
ché, además, y tengo presen
te como si no hubiera pasa
do el tiempo, lo que dijo el 
General sobre la represión 
realizada por Heber c o n t r a  
los obreros del Cerro el dia 
que bloquearon el puente so
bre el Pantanoso.

Hoy han pasado cosas mu
cho más graves. No me inte
resa destacar lo que he pa
sado yo mismo. Eso yo lo sé.

Pero estoy seguro que 1 o 
recordaré siempre. Y el día 
que alguno de los que me co
nocen pasen por mi casa a 
pedirme el voto para el Par
tido Colorado se enterarán 
en que medida lo recuerdo. 
Aunque eso de la elección 
pueda ser — lo reconozco—, 
un optimismo exagerado.

Nada de lo que dijo Gesti
do se cumple hoy. ¿Qué que
da de la austeridad que pre
dicó? ¿No es este el gobier
no con más implicados, de 
toda la historia del país.

¿Qué quedará de la lucha 
contra la acción del Fondo 
Monetario en la que se com
prometieron — antes de la 
elección — , las mayorías del 
Partido Colorado?

Silbé, pues, ya que desde 
hace cinco meses están prohi

bidas todas las manifestacio
nes, y los partidos no fun
cionan, y no se puede ha
blar, y los sindicatos están 
clausurados y el Parlamento 
no interpreta la  indignación 
popular y el pueblo sólo ha 
podido reunirse para enterrar 
a los jóvenes asesinados. Sil
bé porque es lo menos que 
puede hacerse en un país 
donde se detiene a los que 
reclaman justicia y nada se 
hace contra los que todo el 
mundo conoce como a los cul
pables de la devaluación.

Silbé porque' no podré ja
más guardar silencio cuando 
esté en un lugar público ante 
quienes han hundido al país 
en esta realidad de obligado 
silencio que vivimos hoy.

Silbé y estoy orgulloso de 
haber acompañado a los más 
en la protesta. Si nuestros 
antepasados abandonaron sus 
hogares y marcharon en el 
Exodo, junto a Artigas, ¿có
mo no unirnos hoy en  la pro
testa, cuando resortes esen
ciales del país caen en manos 
extranjeras y sólo se tienen 
suaves métodos y diálogo pa
ra con los representantes del 
Imperio?

Y una sola cosa me tran
quiliza. Todas las veces ? que 
en un pueblo se dan protes
tas de este tipo (antes las 
veíamos -en épocas pre-electo- 
rales), se preparó un cambio 

Le saluda ate.

(Sigue la firma y dirección)

Audición

“China Popular al día”
reportaje al periodista

CARLOS MARIA GUTIERREZ: 
“El reportaje a  Chen Yi a la luz 
de los actuales acontecimientos”

viernes 15, hora 11 y 30, 
por C X 30, RADIO NACIONAL
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Buscan cambiar la CHECOSLOVAQUIA, 1 9 6 8

siniestra imagen de Nixon La vieja guardia stalinista pide, ahora, orden..,
WASHINGTON..— Tonela-..

das de papel y ríos de 
tinta van a ser consumidos 
para explicar por qué Hum- 
prey ha sido derrotado. El se
nador Eugen Me Carthy dijo 
al respecto: "Si el vicepresi
dente Hubert Humprhey hu
biese modificado su posición 
acerca de Vietnam, en lugar 
de esperar á la última sema
na. habría ganado”. Cuando 
el senador demócrata habla 
se refiere bien más al conjun
to del gobierno, que Hum- 
phrey integraba, pues la deci
sión de cesar los bombardeos, 
que tanto pesó en el voto del 
pueblo, era del gobierno mis
mo.

Pero ahora es tarde y lo que 
se busca saber es qué posición 
va a tomar Nixon frente a 
tantos problemas de i n t e r é s  
mundial. Sus propagandistas 
se esfuerzan en cambiar la 
imagen siniestra de Richard 
Nixon. Y algunos golpes pu
blicitarios, como una anuncia
da reunión de presidentes la
tinoamericanos se preveé para 
fecha próxima. En su confe
rencia con Nixon, Humplírey 
le prometió que avalaría los 
buenos propósitos de su go
bierno frente a Latinoaméri-

Los ingresos 
de Johnson 
fuera de la 
Casa Blanca

p O R  cierto que nadie en el 
mundo puede pensar que 

Lyndon Johnson tendrá difi
cultades financieras, al revés 
que algunos de sus anteceso
res que, al dejar la Casa Blan
ca tuvieron que trabajar duro 
para sobrevivir.

Johnson tiene negocios muy 
rentables en la televisión, ade
más de otras inversiones más 
o menos conocidas. Pero, como 
ex presidente, tendrá un suel
do gordo: 25 mil dólares al 
año y más 65 mil dólares de 

' gastos de representación para 
mantener un equipo de cola
boradores. En su caso, el ex 
presidente tiene otra “jubila
ción": 24 mil dólares anuales, 
como ex legislador que actuó 
24 años seguidos en el Capi
tolio.

-Memorias, artículos, confe
rencias, etc., ayudarán a au
mentar mucho esos Ingresos. 
Y, dígase de paso, que, en ma
teria de finanzas, L.J. nunca 
ha sido un descuidado.. .

ca, pero no dijo quién sería 
el f i a d o r  del propio Hum- 
phrey junto a los latinoameri
canos.—

Inquisidor de la comisión 
de actividades antiamericanas, 
redactor de la ley antiobrera, 
conspirador de la invasión a 
Cuba, enemigo jurado de to
das las fuerzas progresistas' 
latinoamericanas, no será con 
palabras y gestos de. efecto 
que borrará la profunda an- - 
tipa tía y las sospechas que 
su figura despierta al sur del 
río Bravo.

En Washington hay gran 
expectativa en torno de la po
lítica de Nixon sobre Cuba. 
“Nuestras tropas y nuestro 
pueblo revolucionario conocen 
muy bien a Nixon”, dijo radio 
Habana, que recordó que el 
presidente electo era un ami
go de Batista, a quién conde-, 
coró personalmente en Cuba 
y un enemigo fanático de la 
revolución socialista cubana.

Pero ese no es el problema 
inmediato del nuevo presiden
te, que tiene a su frente el 
impase vietnamita. Está fue
ra de dudas que los militares 
de Saigón buscan ganar tiem
po hasta que Richard Nixon 
llegue a  la Casa Blanca, en la 
esperanza de que él pueda 
cambiar el panorama y rea
nudar los bombardeos.

En Washington no se ha 
dado mayor importancia a  la 
prisión de tres norteamerica
nos de origen yemenita, acu
sados de preparar, un atenta
do contra el presidente elec
to. La historia parece una 
fantasía, o por lo menos, sos
pechosa. Radio El Cairo dijo 
que, de ser verdadera, signifi
ca que existe una “mano mis
teriosa” que está a r m a n d o  
musulmanes para ese tipo de 
acciones, buscando movilizar

pRAGA Y PARIS. — El gobierno checo su
peró un obstáculo más en su difícil equili

brio entre la ocupación rusa y los reclamos de 
independencia del pueblo. El 51? aniversario de 
la revolución soviética fue una oportunidad 
para, nuevas demostraciones antirrusas, que el 
gobierno y el partido consiguieron controlar. 
Además, apareció en el panorama checo un 
hecho nuevo: la vieja guardia stalinista, que . 
estaba^’invernando” en los dias de la crisis. 
En una ceremonia realizada en el cementerio 
de Praga para recordar a los rusos caídos 
en la guerra de liberación, grupos de “viejos 
comunistas” interpelaron duramente al pre
mier Dubcek, presente en el acto, preguntón- 1  
dolé en tono airado . “cuándo pondrá orden 
en el país”.

En París, sigue la controversia de prensa 
sobre los resultados de la misión del Partido 
Comunista francés que visitó Moscú la- se
mana pasada.

Un discurso de Waldeck Rochet (de regreso 
'de la URSS) y en conmemoración del 51? ani
versario, se ha  indicado como la prueba de 
que el PPCF “se alineó nuevamente con las 
posiciones de Moscú, después de distanciarse 
durante la invasión checa”.

Dijo Rochet: “En Francia seguiremos, cier
tamente, vías diferentes de las transitadas 
por los comunistas soviéticos, pero siempre 
deberemos a los pioneros de la  revolución de 
octubre la posibilidad de realizar, el socialis
mo en condiciones nuevas y originales”. El 
hecho .que puede indicar un viraje en la po
sición comunista francesa es la aceptación 
por el PCF de que se convoque inmediata
mente la Conferencia Mundial Comunista, a

la que se venía oponiendo.
La prensa de París no es unánime al apre

ciar los resultados de las conversaciones, 
pero, de un modo general, considera que “el 
PCF se h a  arreglado con el Kremlin”. -

“P aris -Jo u r” comenta que “el Partido Co
munista Francés proclama de nuevo su adhe
sión incondicional a Moscú”. El gaulllsta “La 
Nation” considera que. “la pequeña crisis de 
independencia del PCF no duró más que una 
vulgar fiebre infantil”. “Después de haberse 
atrevido a desafiar a su tutor soviético —aña
de— los dirigentes del PCF volvieron de Moscú 
llevando en sus maletas un nuevo manual de 
buena conducta del perfecto comunista orto
doxo”. .

Sólo “Combat” se- diferencia del coro ge
neral, afirmando que “la delegación del PCF 
que estuvo en Moscú no hizo ninguna conce
sión sobre su juicio, ya formulado, sobre la 
intervención m ilitar en Checoslovaquia”.

Añade que “en el Partido Comunista Fran
cés ha nacido una corriente que le impulsa 
a  una cierta autonomia. Esta será tanto más 
interesante —asevera el diario— en cuanto 
que se realizárá sin que los puentes hayan 
sido rotos* con el PC de Moscú. El carácter 
extraordinario de la experiencia de Praga, vi
vida actualmente, reside sobre todo en el 
mantenimiento de las relaciones fraternas 
con el Kremlin”.

En Praga se h a  confirmado que los últimos 
soldados rusos a ser repatriados dejarán Che
coslovaquia esta semana. Solamente perma
necerán en el país las tres divisiones blin
dadas previstas en el reciente acuerdo ruso- 
checo de Moscú.

la  o p i n i ó n  norteamericana 
contra los países árabes.

Sea o no verdad, hay un 
hecho concreto: la. ley del 
gangsterismo es,, aún, norma 
en Estados Unidos. El “Ti
mes” de Londres no tiene ilu
siones al respecto: “En el ac
tual clima de violencia en Es
tados Unidos la .posibilidad de 
un complot como este no cau
sa sorpresa. Todo hace que 
pensar seriamente en un po
sible retorno al asesinato po
lítico como recurso extremo", 
advierte el diario Inglés.

PC ITALIANO: SOCIALISMO NO SE 
IDENTIFICA CON PARTIDO UNICO

ROMA Y BELGRADO — El 
P. C. italiano se reu

nirá en Congreso a partir 
del 26- de enero. Las tesis de 
discusión acaban de ser di
vulgadas, b a j o  la consigna 
central de “unidad en la  di- 
versldád”. Uno de los docu
mentos puntualiza que “la 
sociedad socialista es plu
ralista, no centralistica, ni 
dominada p o r  la burocracia 
ni identificada con el- domi-

ni del partido único’.’.
Del otro lado de la fron

tera, el mariscal Tito, ha
blando a más de 200 mil per
sonas en .Belgrado dijo que 
“el socialismo no puede cons
truirse con bayonetas” y rea
lizó uña apasionada defensa 
de la autodeterminación. En 
clara advertencia a la Unión 
Soviética, declaró que su país, 
en caso de invasión, no que
daría aislado.

Las bombas y los cohetes
'pARIS — Se conocen algunos datos sobre el volu

men de bombas lanzadas en Vietnam del Norte, 
aunque no sean aún definitivos. Desde 1965, la avia
ción norteamericana ha 'realizado más de 107 mil 
bombardeos contra el Norte. La mayor parte de los 
ataques fueron realizados por más de un avión, casi 
siempre por escuadrillas de cuatro y más aparatos. 
2.825.844 toneladas, de bombas fueron lanzadas en es
ta guerra aérea sin precedentes. Las cifras de 1968 
se refieren a los meses de enero a agosto.

Mientras tanto, en el otro campo de lucha del 
sudeste asiático, la fuerza norteamericana destacada 
en Corea ya lanzó más de 20 mil proyectiles y grana
das contra el territorio coreano,, desde que cesaran, 
oficialmente, las operaciones de guerra.

DeGaulle: flores a la derechajy tambor a la izquierda
pARIS. — El general Charles De Gaulle ha 

dado otro paso para proyectar hacia el 
futuro la imagen de “consolidador de la uni
dad nacional francesa”. Por lo menos es esa 
la interpretación que dan sus partidarios al 
sentido de los actos del 11 de noviembre. De 
Gaulle virtualmente “rehabilitó” a Petain 
(condenando a muerte y después a prisión 
perpétua por su conducta en la II Guerra 
Mundial) al mandar flores a su tumba en la 
isla de Yeu, con ocasión del medio siglo del 
armisticio de 1918, en un homenaje conjunto 
a los ocho mariscales 'de Francia muertos. 
La ceremonia fue realizada en la tumba de

Napoleón. Al mismo tiempo, el presidente 
francés determinó que el desfile militar con
memorativo fuera realizado en una barria
da obrera, como símbolo de la participación 
decisva de los trabajadores en los sucesos de 
la historia de Francia.

Los estudiantes liceales no han adherido a 
las conmemoraciones y muchas inscripciones 
aparecieron en los muros de la ciudad. En una 
corona de flores se leía la siguiente inscrip
ción: “La guerra es una matanza entre gen
te que no se conoce, para beneficio de quié
nes se conocen y no se matan entre ellos”. 
El Presidente no hizo alusiones mayores a la 
ayuda alfada en la guerra 14-18.

L O S  5  P U N TO S
|TL comunicado del “FNL” de Vietnam del Sur que

anuncia la participación del organismo político del 
Vietcong en las negociaciones de París, contiene también 
un plan de cinco puntos que será presentado como do
cumento para la “solución politica del problema de Viet
nam del Sur”. Los cinco puntos son;

1) Vietnam del Sur está decidido a luchar por el 
respeto de sus derechos sagrados, es decir, la Indepen
dencia, la democracia, la paz, la  neutralidad, la prospe
ridad y la unificación pacifica del país.

2) Los imperialistas estadounidenses deben poner 
fin a la guerra de agresión, retirar todas sus tropas y 
las de sus satélites y desmantelar todas las bases mili
tares.

3) - Los asuntos internos de Vietnam del Sur lo de
berá resolver el pueblo sudvletnamita sin ninguna inter
ferencia extranjera, con el objetivo de favorecer la cons
titución de un gobierno de coalición y de convocar una 
libre consulta electoral.

4) La unificación la decidirán los dos pueblos de 
las dos zonas de Vietnam, gradualmente, con medios pa
cíficos y en base a consultas y acuerdos entre las dos 
zonas.

5) Vietnam del Sur seguirá una politica de paz y 
de neutralidad, no habrá alianzas mifltares de ningún 
tipo con países extranjeros y las relaciones amistosas 
con todos los países se fundarán en los cinco princi
pios de coexistencia pacífica. Las relaciones de buena 
vecindad se instaurarán, con el Reino de Camboya, en 
base al respeto de su independencia, soberanía, lntegrl-

, dad y neutralidad territorial, respetando las fronteras 
actuales y oon Laos en base al respeto del acuerdo de 
Ginebra de 1962 referente a este país,
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GUYANA

Elecciones parlamentarias
QEORGETOWN. — Conti

núan desarrollándose con 
gran despliegue los prepara
tivos electorales en todo el 
pafs.

Cuatro p a r t i d o s  politicos 
han postulado h a s ta . el mo
mento un total de 212 canda- 
didatos para cubrir los distin
tos cargos a disputar el pró
ximo 16 de diciembre. De esos 
212 candidatos, 23 son muje
res.

•Las elecciones generales del 
16 de diciembre serán las pri
meras que se celebrarán en 
el país desde que obtuvo la 
independencia de Gran Breta
ña, hace dos años. Actual
mente Guyana es una monar
quía constitucional cuyo Je 
fe d í ' Estado nominal es la 
Reina Isabel II de Inglate
rra, representada por un go
bernador general, mientras 
que el Jefe del Gobierno es el

Primer Ministro, en este caso 
Forbes Burnham, responsable 
ante la Asamblea Nacional, 
constituida por 53 diputados.

El nuevo parlamento debe
rá cumplir un papel muy es
pecial pues, de acuerdo a los 
tratados subscritos con Gran 
Bretaña hace dos años, podrá 
cambiar la forma de gobierno 
y establecer la república si 
así lo desea.

Éntre los partidos que se 
presentarán ante los electores 
figuran los dos más importan
tes, el del Congreso Nacional 
del Pueblo del Primer Minis
tro Forbes Burnham y el Pro
gresista Populár (PPP), del ex 
Primer Ministro m a r x i s t a  
Cheddy Jagan, así como el de 
Fuerza Unida, de Peter Da- 
ghir y el Unido Islamita de 
La Guyana, que ha presenta
do candidatos por primera 
vez.

BRASIL

Procesó a Darcí Ribeiro
DIO DE JANEIRO — La “lí

nea dura” m ilitar no se 
ha conformado con el retor
no del profesor Darcí Ribeiro 
ni con las manifestaciones de 
simpatía con que fue recibido 
en su país, después de su 
exilio con motivo del golpe 
de 1964.

Darcí volvió de Uruguay 
con la garantía de una me
dida judicial que le fuera 
concedida ñor el S u p r e m o  
Tribunal Federal. Ahora, un 
comandante militar de Río de 
Janeiro, a c a b a  de expedir 
una orden de prisión contra 
el distinguido profesor uni-J 
yersitario, en la cual se de
clara, sencillamente: “Deter
mino la Dris'ón de Darcí R i
beiro bajo la acusación de 
crimen contra la  seguridad 
nacional”. El militar en cues
tión es el general Ramiro 
Conzalves. oue ' comanda la 
División Blindada del Primer 
Ejército. í ,

El abogado de Ribeiro, Wíl-

son Mizra, dijo que la  orden 
es ilegal, pero así no lo ha 
entendido el Superior Tribu
nal Militar que, por mayoría 
de votos, negó apoyo al pedi
do de habeas - corpus impe
trado en favor del profesor. 
Ahora, Mizra está de. nuevo 
apelando ante el Supremo Tri
bunal Federal.

Otras órdenes de prisión, 
por motivos idénticos, fueron 
expedidas contra los ex-dipu- 
tados nacionales Neiva Morei- 
ra  y Max da Costa Santos y 
el escritor Paulo Schilling. 
Neiva y Schilling están asila
dos en Uruguay.

Darcí Ribeiro fue el crea
dor de la  Universidad de Bra
silia.' que es considerada una 
institución de vanguardia en 
Latinoamérica. No le perdo
n an  así los militares de de
recha, que consideran aquel 
centro de enseñanza un “fo
co subversivo” y hacen lo po
sible por destruirlo.

CHILE: ESTUDIANTES
gANTIAGO. — Los estu

diantes socialistas y los 
que integran el MIR (Mo
vimiento de Izquierda Re
volucionaria) tuvieron fír
me avance en las elecciones 
para la  dirección de la Fe
deración de Estudiantes de 
Chile. Los dos grupos que, 
juntos, el año pasado, ob
tuvieron 1.965 votos, alcan
zaron ahora, en listas se
paradas, 1.687 los socialis
tas y  1.260 el MIR: casi 
mil votos más que anterior
mente. Los estudiantes de
mócrata-cristianos . vencie
ron de nuevo, en  las elec
ciones (5.633 votos), pero 
perdieron 558 votos. Lo mis- 
mismo sucedió con los co
munistas, q u e  tuvieron 
3.177 votos con una pérdi
da de 235 votos. Los radi
cales consiguieron 710 vo
tos; 436 menos que el año 
pasado. El nuevo presiden
te de la Federación es Ja i
me Ravinet. egresado de la 
Escuela de Leyes.

CUBA

Automación
| A  HABANA — Según fue 

anunciado, Cuba llegará a 
la  automación integral de su 
industria azucarera ya en el 
año 1970. Esa afirmación fue 
hecha por Pedrosa Huertas, 
presidente de la  Asociación 
de Técnicos Azucareros de 
Cuba, quien dijo que su país 
tiene la mejor tecnología azu
carera del mundo y que la 
industria fue totalm ente mo
dernizada con vista a la  ela
boración de diez millones de 
toneladas métricas de azúcar 
en la  cosecha de 1970.

BOUTEFLIKA — Una dele
gación de Argelia, presidida 
por el ministro de Exterior 
Abdelaziz Bouteflika v i s i t ó  
Cuba, manteniendo conversa
ciones con el primer ministro 
Fidel Castro y otras autori
dades del gobierno y el par
tido.

BOUVIA

Gran consumo de wisky
■ A PAZ. — Según los datos 

estadísticos publicados hoy, 
se establece que Bolivia es una 
gran consumidora de wisky. 
En una im portación anual de 
bebidas alcohólicas por valor 
de 471 mil dólares, 445 mil 
fueron destinados a wisky.

Según estos datos, en tre  
1966 y 1967, se consumió un 
promedio de 230 mil dólares 
de este licor, sin contar, n a tu 
ralm ente, al contrabando que 

'e n tra  burlando a  los controles 
aduaneros en una cantidad 
calculada en 70 mil botellas.

Ante esta excelente pers
pectiva, la firm a norteam eri
cana National Distiller pien
sa hacer una inversión de pe
sos bolivianos 9.517.572 para  
la  fabricación de wisky en 
Bolivia.

Durante el primer año de 
producción se piensa lanzar al 
mercado unas 170 mil botellas 
de wisky y en e l segundo 350 
mil.

Según las estimaciones, la 
producción estará “destinada 
al consumo popular”.

ELECCIONES E 
INSURRECCION

LA PAZ. — Dos hechos con
centran  la atención de la  opi
nión pública en los últimos 
días: el jefe del ejército, ge
neral Ovando Candía, declaró 
oficialmente qué es candidato 
a la  sucesión de Barrientes. 
La noticia no llega a ser una 
primicia ni h a  conmovido a 
nadie, pero puede anticipar 
una lucha por el poder, que se

BOMBAS Y  ARRESTOS 
EN LA DOMINICANA

gANTO DOMINGO. — Por lo 
menos 30 personas fueron 

arrestadas en la  ciudad de 
San Cristóbal, al oeste de es
ta  capital, después que una 
bomba estalló en un. edificio 
donde se encontraba el Presi
dente Joaquín Balaguer.

desenvuelve entre bambalinas 
en el palacio Quemado, sede 
del gobierno.

La o tra  noticia produjo cier
to impacto. “Los Tiempos”, de 
Cochabamba, divulgó una en
trevista con el ex vicepresi
dente y líder minero Juan  Le
chín, en la que afirm a haber 
entrado clandestinam ente en 
el pais. Lechín dice que movi
lizará todo el pais, hasta  que 
esté pronto para  una insurrec
ción arm ada. El conocido líder 
minero h a  m anifestado siem
pre sus sim patías por el mo
vimiento arm ado en Bolivia.

ARGENTINA

Macarthismo
gU EN O S AIRES. — Podría 

producirse la  r e n u n c i a  
masiva de los médicos del 
Hospital Fiorito (situado en 
Avellaneda, a  m inutos de la  
Capital Federal) si no se mo
difica la situación del ex Je 
fe de Patología de ese noso
comio, d o c t o r  Moisés Polak 
quien fue suspendido en sus 
funciones p o r  encuadrárselo 
en el artículo 8 de la  ley 
17.401, sobre actividades co
munistas.

U n a  asamblea convocada 
por la  entidad que agrupa a 
los profesionales del citado hos 
pital, sugirió, entre o tras co
sas, renunciar masivamente a 
los cargos, si el doctor Polak 
no es restituido en su cargo 
donde —expresa una declara
ción de los asambleístas— por 
espacio de 26 años, nunca rea
lizó acción política que in ter
firiera con sus actividades mé
dicas y científicas tan to  en el 
país ■ como en el exterior. Un 
comunicado de la  Asociación 
de Profesionales del Hospital 
“Fiorito” señala tam bién que 
además se produjeron recien
tem ente “cesantías indiscrimi
nadas de facultativos, perse
cuciones y acusaciones ideoló
gicas con fines difamatorios”.

Perú: los militares no entenderán que en petróleo 
no hay una tercera solución

|_IMA. — La Asociación Internacional para el Fomento 
y la Protección de los Inversionistas Privados Extran

jeros, con sede en Suiza y en la que figuran como miem
bros cientos de los más grandes banqueros, industriales y 
comerciantes de Estados Unidos. Europa y Japón, envió 
un telegrama desafiante al gobierno peruano, en el que 
puntualiza: a) Perú debe reconsiderar la reciente ex
propiación petrolífera y devolver los bienes incautados a 
la Esso: b) en caco que no lo haga, la  reputación de Pe
rú resultará,perjudicada y las inversiones extranjeras no 
afluirán más a .ese pais.

- La Asociación es dominada por los intereses de los 
grandes trusts del Petróleo. El gobierno dio una respues
ta vigorosa, diciendo oue Perú “rechaza las pretensiones 
de dictar pautas ejercicio actos soberanos como recupe
ración y no confiscación complejo Talara.

Ese no es un heho aislado. El gobierno militar perua
no viene, siendo sometido a toda clase de presiones di
plomáticas v económicas oue exigen la devolución a la 
Standard Olí el petróleo de Brea y Parlnns. El general 
Juan Velasco Alvarado tuvo reacciones valientes en ese 
problema, ñero sigue creyendo que sus relaciones con 
Estados Unidos puede ser aisladas del problema con las 

í", empresas petroleras norteamericanas.
No es clara, aún, la situación interna en la Junta.

Desnués de la crisis en la Aeronáutica, el general ha rea
lizado algunas sustituciones en los altos mandos del Ejér
cito. colocando en los puestos a militares ligados al régi
men Además, las tendencias del gobierno están lejos de 
ser definidas. Mientras afronta las presiones de la S tan
dard, el gobierno anuncia una concesión de una zona de 
once mil seiscientas hectáreas a tres emnresas de Alema
nia Occidental. Dara explotac'ón netrolifera en el norte, 
por un período de cincuenta años. El general un ha apren
dido oue, en petróleo, sólo hav dos polos: el Estado o los 
trusts y oue los concesionarios de la Alemania de hoy, 
podrán ser los socios ocultos de los tru st anglo-america- 
nos de mañana.

Esas vacilaciones pueden reflejar las discrepan cías In
ternos de la Junta, donde, además del general Velasco. 
la corriente nacionalista —comunmente desorlnta como 
“nesserlsta”— cuenta con el general Moldonado. en el 
ministerio de Fomento, y e] general Valdivia, en Hacien
da. El primer ministro v ministro de Guerra, "eneral Mon
tarme v los gen ere les Benovides f Agricultura) y Mercado 
(Exterior) son tenidos como “moderados”. La tercera co
rriente sería de los “institucionfilistas” : los generales Ar- 
tola (gobierno) y Arrisueño (educación).

En los medios politicos peruanos se espera que la si
tuación se agrave cuando Nixon llegue a la Casa Blanca.

LOS ARGENTINOS 
SE QUEDAN CON 
EL 15 POR CIENTO

gUENOS AIRES. — Según 
una encuesta realizada re

cientemente, sobre 50 empre
sas argentinas tomadas como 
muestreo solamente un 15% 
de la  facturación corresponde 
a las que están controladas 
por argentinos; el 22% por 
norteamericanos y el 29% por 
europeos. El 34% está contro
lado ñor el sector estatal.

Es de señalar que gran p ar
to de les im presos euroneas 
son de propiedad norteam eri
canas.

Meriellfn
(MUDAD DFI, VATICANO. — 

El Papa Vahío VI ha  ra 
tificado las concusiones de la 
Conferencia les Oliscos la-
tinoameric-nos reunidos e n  
M°dellín, E! liesho tiene im
portancia especial, pue<= las 
conclusiones m arcaron seño la
dos avances hacia una posi
ción progresista de la Iglesia 
en América Latina.
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H u g o  B a t a l l a  d e n u n c i a  e l  p r o c e s o  
d e  e x t r a n j e r i z a c i ó n  d e  la  B a n c a

g l i  diputado Hugo Batalla (99) ha 
demostrado ante una Comisión 

Preinvestigadora, que la banca pri
vada sufre, en Uruguay, un acelerado 
proceso de extranjerización, qué re
presenta una grave amenaza para el 
futuro del país. Al analizar la banca 
probó que está integrada (total o par
cialmente) con aportes de capital ex
tranjero a pesar de que esas institu
ciones se presentan como nacionales.

Estudió, además, el funcionamiento 
de sociedades financieras y el pro
blema del alto costo del dinero.

Estamos ante el planteo de un gra
ve problema nacional, que ha moti
vado, en más de una oportunidad, el 
interés de IZQUIERDA y al cual, a 
partir de esta edición, trataremos de 
explicar con la mayor precisión. Ante 
todo, publicaremos la articulación de 
las denuncias tal como fueron expues
tas en la Comisión por el legislador 
Batalla. En esta edición publicamos 
la parte de su exposición referente ■ 
a la extranjerización de la banca.

SEÑOR BATALLA. — He solicitado 
una Comisión Investigadora con fines 
legislativos a efectos de que el país 

.tome conciencia ante un peligro que 
ha merecido la atención de diversos 
sectores, pero que todavía no ha sido- 
p'anteado a nivel de los sectores pú
blicos con la trascendencia que en- . 
tiendo posee el tema.

El problema lo he dividido en tres 
aspectos, que tienen, naturalmente, 
una vinculación íntima, pero creo que 
evidentemente el más importante de 
todos es el primero: el proceso de 
extranjerización de la banca nacional.

El fenómeno ha sido publicitado 
extensamente a través de distintos 
órganos de prensa. Aparece también 
permanentemente señalado en la pro- 
oia propaganda de las organizaciones 
bañe-arias. Sería, digamos, innecesa
rio señalar en la Comisión Preinves
tigadora todas las razones que en 
este sentido imponen, no ya una in
vestigación, sino también que el país, 
tomando conciencia del problema, 
adecúe debidamente su legislación 
ante este peligro mediante la nece
saria protección del capital nacional.

Con los antecedentes' que he tenido 
a la vísta me ha parecido muy im
portante señalar en cuadros lo que 
ha sido este proceso.

El cuadro número 1. señala lo que 
,es la situación actual de la  banoa 
nrivada nacional al 30 de junio de 
1968. Encuadra los bancos desde tres 
aspectos distintos: depósitos* coloca
ciones. patrimonios. Entre los bancos 
extranjeros hay once cuyos capitales 
son to+almente extranjeros y tienen- 
sólo en depósitos moneda nacional 
un tot^i de $ 3.234.000.000; en colo
caciones. $ 5.837.000.000; y un patri
monio de $ 528.000.000. Hay un se
gundo rubro dentro de este cuadro, 
que lo forman los bancos cuyo capi
tal es predominantemente extranjero 
o aue, aun sin serlo, el capital ex
tranjero tiene un volumen tal que 
permite manejar las operaciones d e l. 
banco desde el exterior. Entre ellos 
tenemos seis -bancos: el Banco de 
Montevideo, con capitales proceden
tes de Alemania —más de un 50% 
extranjeros—; el UBIJR cuyos capi
tales son de origen francés y alcan
zan a un 28% del total, aunaue les 
permite prácticamente el dominio del 
banco: La Cala Obrera, donde el Ban
co Exterior de España posee el 20% 
de las acciones; el Financiero Suda
mericano, donde el porcentaje de la 
inversión extranjera no se ha podido 
determinar pero es resultado de la 
transformación del Credit Foncler, 
aue era totalmente extranjero; el 
Banco de Cobranzas, del que tienen 
más del 50% de las acciones capitales 
alemanes radicados en Suiza; y el 
Banco Popular, oue fue vendido en 
los primeros meses de este año a ca
pitales cuya procedencia se djcsco- 
noce. Es importante señalar que aun 
cuando el capital de estos bancos no

es totalmente de procedencia extran
jera, el porcentaje de acciones en 
poder de capitalistas extranjeros o 
representantes de éstos en el país, 
permite a los capitales extranjeros 
dominar sus operaciones.

En un tercer orden tenemos los 
bancos que fueron absorbidos —no se 
tra ta  de un proceso de fusión; es algo 
distinto— por bancos más importan
tes de procedencia extranjera. El 
Banco de Río Negro ha  señalado en 
su memoria que desde hace años está 
en tratos para ser absorbido por el 
Banco Francés e Italiano y ya hay 
depositada una seña de compra. Con 
respecto al Banco-de San José y el 
de Pando, ya se .hicieron las asam
bleas para su absorción por La Caja 
Obrera, por consiguiente, de acuerdo 
con lo ya señalado quediaría incor
porado al Banco Exterior de España. 
Y el Banco de Treinta y Tres ya lo 
ha adquirido el Banco de Cobranzas, 
y el del Norte, ÚBUR.

Dentro del cuadro creimos impor
tante recordar algunos casos de fu- . 
sión o absorción ocurridos en estos 
últimos años, que evidentemente se
ñalan cómo se va concentrando la 
banca nacional y cómo va pasando 
paulatina pero inexorablemente a  ma
nos de capitales extranjeros: el Ban
co Continental y el Banco de La Paz 
al Banco de Cobranzas. El Banco Es
pañol y Territorial se fusionan y aso
cian al Banque National de París 
pour le Commerce et le Industre (hoy 
Banque National Francés, banco na
cionalizado) y absorbe al Banco de 
Cerro Largo.

Además, en un proceso que enten
demos tiene mucha importancia por 
cuanto señala la desaparición de un 
tipo de ahorro cooperativo que había 
implicado, dentro del mercado de in
termediación de capitales, una espe
cie de colocaciones zonales oue te
nían un sentido, digamos, de defensa 
del pequeño y mediano productor, 
del pequeño y mediano industrial, han 
desaparecido las C a j a s  Populares. 
Eran treinta y dos y hoy sólo quedan 
seis, todas ellas seguramente en vía 
de desaparecer.

SR. RODRIGUEZ CAL. — Creo que 
recientemente el Banco de Casupá fue 
adaulrldo ñor el ítalo - Americano.

SR. BATALLA. — Es cierto. Pero 
me estoy refiriendo a  la  absorción 
por bancos con capitales extranjeros.

Esto, aue implica individualmente 
el proceso gradual de extranjeriza- 
clón de nuestra banca, hemos enten
dido imDresclndlble explicltarlo con 
mayor claridad en un segundo cua
dro aue también queremos aportar 
a la  Comisión y donde se señala —en 
un proceso aue va desde diciembre 
de 1963 a junio de 1968, que son las 
últimas cifras que hemos podido con
sultar— un tremendo proceso de ex- 
tranlerización de la banca, que va 
del 9% en diciembre de 1963 al 45% 
en jimio de 1968.

Vamos a  aportar también a. la Co
misión datos sobre tres rubros: pa
trimonio, depósitos y colocaciones. Al 
igual que en el anterior, cuando ha
blamos de depósitos nos referimos a 
los realizados en moneda nacional, 
porque es prácticamente imposible 
controlar los depósitos en moneda ex
tranjera. Cuando hablamos de las co
locaciones, las determinamos en mo
neda nacional y extranjera. Y final
mente, cuando hablamos del patrimo
nio. nos referimos a capital integrado 
y reservas.

En 1963, los bancos extranjeros te
nían, en patrimonio, $ 85:000.000, y 
el total de la banca privada era de 
$ 881:000.000. En 1968, la  banca pri
vada extranlera tiene $ 1.378:000.000 
sobre $ 2.977:000.000 del total de la 
banoa privada nacional. Fíjense que 
el patrimonio de la banca privada 
extranjera ha pasado de 9.65% en 
1963, a 45,98%. en 1968.

En materia de depósitos, la banca 
privada extranjera, en 1963, tenía

$ 291:000.000, y el total de la banca 
privada-era de $ 3.419:000.000. En 
1968 la banca privada extranjera tie
ne $ 9.659:000.000 y el total de la 
banca privada es de $ 22.756:000.000. 
Quiere decir que de un porcentaje del 
8.51% la banca privada extranjera 
ha pasado a tener un 42.45% sobre 
el total de la banca privada.

Y en m ateria de colocaciones te 
nemos, en 1963, para la  banca ex
tranjera, $ 443:000.000 frente al total 
de $ 4.784:000.00o de la  banca pri
vada. En 1968, tenemos, respectiva
mente, $ 13.641:000.000, f r e n t e  a 
S 30.946.000.000. Esto quiere decir 
que la banca privada extranjera, que 
en 1963 tenía un 9.26% en m ateria 
de colocaciones, ha  pasado a  tener 
un 44.08%, en- 1968.

Todo esto implica un proceso dé 
extranjerización de la  banca de enor
me velocidad. De tal m anera que los 
porcentajes no se multiplican por uno 
ni por dos, sino por cuatro, y en al
gunos casos hasta por cinco. La ban
ca privada cada día tiene menor por
centaje de capital nacional y mayor 
porcentaje de capital extranjero. Por 
lo tanto, oada día más, la  dirección 
de toda la  política crediticia y mo
netaria está en manos extranjeras.

Entendemos que es en este rubro 
donde han  incidido algunos factores 
que permiten m anejamos con mayor 
crudeza .en el problema, por cuanto 
ha  'habido leyes posteriores al mo
mento inicial que nosotros tomamos, 
que es 1963, que evidentemente han 
significado hechos negativos en un 
.caso, positivos en otro, para orientar 
hacia la banca privada, nacional o 
extranjera, el ahorro que en deter
minado momento estuvo fundamen
talmente en manos de la  banca ofi
cial. Nos referimos, sobre todo, a  la 
Ley N9 13.330, que siguió al “crack"

bancario de 1965 y que garantizó los 
depósitos en la  banoa privada hasta 
un monto de $ 50.000. En algunos 
casos ciertos bancos tomaron medi
das para  asegurar que esa garantía 
fuera mayor, estableciendo el titulo 
innominado de depósito, de manera 
que la  garantía personal, que funcio
naba hasta  $ 50.000, a través de esa 
especie de título al portador de depó
sitos, tendría alcances infinitos.

Sobre los depósitos en cajas de aho
rro, vemos cómo ese p r o c e s o  ha 
significado una concentración mucho 
mayor del ahorro nacional en la ban
ca privada ex tran jera  Así vemos que 
en diciembre de 1967, en materia de 
depósitos, la  b a n c a  privada tenía 
$ 3.866:000.000; el Banco de lá Re
pública $ 765:000.000; la  Caja Nacio
nal de Ahorro Postal, $ 485:000.000; 
Banco Hipotecario, en títulos, $ 819 
millones. Total, $ 5.965:000.000. l í 
jense ustedes en los porcentajes: 
banca privada, 65%; Banco de la Re
pública 13%; Caja Nacional de Aho
rro Postal, 8%; Banco Hipotecario, en 
títulos, 14%.

Todo este proceso que nosotros he
mos visto en los distintos aspectos 
de la  actividad bancaria se agudiza 
enormemente en el rubro de los de
pósitos. Prácticamente el ahorro pú
blico, el ahorro de todo aquél que 
guarda un peso, no' va a la banca 
pública, no va al Banco de la Repú
blica n i a  la  Caja Nacional de Aho
rro  Postal n i al Banco Hipotecario: 
va, fundamentalmente, a la banca 
privada. El proceso que nosotros ha
bíamos señalado entre un 40 y un 
45%, referido a  los depósitos, no es 
n i de u n  50%, sino de mucho más: 
es de un 65%, del cual, casi la mitad, 
está en manos extranjeras. Esto seña
la, evidentemente, el peligro de esta 
concentración y extranjerización.. .

Centro -
de Asistencia del 

Sindicato
Médico del Uruguay

C O M U N IC A D O  M
A L CUERPO TE C N IC O  ¡ 

Y  AFILIAD O S f l
DE LA  IN S TITU C IO N  M

Frente a la situación conflictual que es de públloo conocimiento, la 
Junta  Directiva del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Utu 
guay, comunica a  su Cuerpo Técnico y Abonados, que la asistencia por 
parte de los médicos del CASMU, se m antiene a  nivel de los consultorios 
privados, tanto en la parte de consultorio como de domicilio, sin orden 
asistenclal y contra la presentaolón de carnet y recibo social corres
pondiente.

En la parte sanatorlal, de acuerdo a las directivas establecidas por 
la gremial del personal, se prestan servicios limitados a las urgencias 
y pacientes internados.

A los médicos y afiliados se comunioa que se mantendrá la medi
cación necesaria, la que se entregará únicamente en los locales de la 
Institución.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CASMU

Montevideo, noviembre 11 de 1968.
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Gestación de la Revolución de Octubre
Al cumplirse un nuevo aniver
sario de la' Revolución de Oc
tubre, recurrimos a i. Deuts- 
cher —afamado especialista en 
historia soviética— para re
memorar acontecimientos tan 
trascendentes para la humani
dad. Lo que va a leerse es un 
fragmento de un ensayo suyo 
escrito al cumplirse el cincuen
tenario de la Revolución de 
1917.

El gran Imperio era, durante el rei
nado de los últimos Romanov, mitad 
imperio y mitad colonia. Los accio
nistas occidentales poseían el 90 por 
ciento de las minas de Rusia, el 50 
por ciento de su industria química, 
más del 40 por ciento de sus estable
cimientos Industriales y el 42 por 
ciento de su capital bancarlo. El 
capital nacional escaseaba. El Ingreso 
nacional era excesivamente reducido 
en relación con las necesidades mo
dernas. Más de la mitad del .mismo 
provenia de la agricultura, que estaba 
completamente atrasada y contribuía 
poco a la acumulación de capital. 
Dentro de ciertos limites, el Estado 
suministraba, sacándolos de los Im
puestos, los elementos básicos de la 
industrialización; c o n s t r u y ó ,  por 
ejemplo, los ferrocarriles. Pero la ex
pansión industrial dependía, en lo 
fundamental, del capital extranjero. 
Los inversionistas extranjeros, sin 
embargo, no tenían un interés cons
tante en reinvertir sus elevadas ga
nancias en la industria rusa, espe
cialmente cuando los caprichos de 
una burocracia obstinada y la inquie

tud social los desalentaban. Rusia só
lo podía lograr el “despegue" indus
trial, como diriamos ahora, explotan
do los recursos de su agricultura y 
mediante el esfuerzo extraordinario 
de sus propios obreros. Ninguno de 
esos requisitos podía cumplirse bajo 
el antiguo régimen. Los gobiernos 
zaristas dependían demasiado del ca
pital financiero occidental para ha
cer valer los intereses nacionales de 
Rusia contra éste; y eran demasiado 
feudales en su tradición y en sus 
conexiones sociales para liberar a la 
agricultura del paralizante dominio 
de la aristocracia terrateniente (de 
cuyo seno salió incluso el Primer Mi
nistro del primer gobierno republi
cano de 1917). Y ninguno de los go
biernos prebolcheviques tuvo la fuer
za política y la autoridad moral nece
sarias para obtener de la clase obrera 
los esfuerzos y los sacrificios que la 
industrialización exigía bajo cuales
quiera circunstancias. Ninguno tuvo 
la perspectiva, la  determinación y 
la mentalidad moderna que esa tarea 
exigía. (El- conde Wltte, con sus am
biciosos planes de reforma, fue la 
excepción que confirmaba la regla; 
y, como Primer Ministro y Ministro 
de Hacienda, casi fue boicoteado por 
el zar y la burocracia.) Parece in
concebible que cualquier régimen que 
no fuera inherentemente revolucio
nario pudiera haber sido capaz de 
elevar a una nación campesina semi- 
analfabeta a algo parecido al actual 
nivel de desarrollo económico y edu
cativo soviético. Una vez más, el mar- 
xista diría que las fuerzas productivas

CAMPAÑA
FINANCIERA

Usted puede  colaborar con IZ

QUIERDA. En primer término 

contestando el cuestionario que apa

recerá a partir de la próxima edición. 

Además, fijando su contribución a 

los compañeros que le visitarán o 

haciendo llegar su contribución a 
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de Rusia habían avanzado bajo el 
antiguo régimen precisamente lo su
ficiente para hacer estallar la vieja 
estructura social y sus superestruc
turas políticas.

Sin embargo, ningún mecanismo 
económico automático produce la de
sintegración final de un viejo orden 
establecido ni asegura el triunfo de 
una revolución. Un sistema social ob
soleto puede sufrir decadencia duran
te décadas, sin que el grueso de la 
nación esté conciente de ello. La con
ciencia social va a la zaga del ser 
social. Las contradicciones objetivas 
del antiguo régimen tenían que tra
ducirse en términos subjetivos, en‘ 
i d e a s ,  aspiraciones y pasiones de 
hombres en acción. La esencia de la 
revolución, dice Trotsky, es “la in
tervención directa dé las masas en 
los acontecimientos históricos”. A esa 
intervención —un fenómeno tan real 
y tan raro en la historia— se debe 
que el año 1917 haya sido tan notable 
y trascendental. La gran masa del

Por Isaac Deutsche
pueblo cobró la más intensa y ur
gente conciencia de la decadencia y 
descomposición del orden establecido. 
La toma de conciencia fue súbita. 
La conciencia saltó hacia adelante 
para alcanzar al ser y para cambiar
lo. Pero este salto, este súbito cam -' 
bio en la sicología de las masas, tam
poco se produjo ex nihilo. Fueron 
necesarias muchas, muchas décadas 
de fermentación revolucionaria y de 
lento desarrollo de las ideas —fue 
necesario el nacimento y la extin
ción gradual de muchos partidos y 
grupos— para que se produjeran el 
clima moral y político, los dirigen
tes, los partidos y los métodos de 
acción de 1917. En todo esto hubo 
poco o nada de fortuito. Indudable
mente, detrás de este último medio 
siglo de revolución se alzaba todo un 
siglo de actividad revolucionaria.

EL PUEBLO A LA CALLE
—Por el levantamiento de las Medi

das Prontas de Seguridad.
—Por el reintegro de los destituidos.
—Contra la congelación de salarios 

y la reglamentación sindical.
—Por la autonomía de la Universi

dad

Jueves 21, a la hora 17 en la Explanada 
de la Universidad, para desfilar hasta la 

Plaza Libertad

Organiza: Movimiento por la defensa de 
las libertades y la soberanía

L ib r e r ía  H O R IZ O N TE S
—JUAN DOMINGO PERON — La hora de los Pueblos.
—Estados Unidos y América Latina de 1811 a nuestros dias — Selección 

y comentarios de CARLOS MACHADO.
—CAMILO; el cura guerrillero — GERMAN GUZMA C.
—Economía y Política en el Uruguay contemporáneo — VIVIAN TRIAS. 
—Imperialismo y Geopolítica en América Latina — VIVIAN TRIAS.
—Punta del Este contra Sierra Maestra — GREGORIO SEL3ER.
—El Che Guevara. — HUGO GAMBINI.
—Autocrítica del Partido Comunista de Indonesia.
—CHINA, el derecho a rebelarse — VICENTE ROVETTA.
—Obras escogidas — CAMILO TORRES.

En venta: gran lámina mural con la foto 

del Comandante Ernesto CHE Guevara
T . NARVAJA 1544 TEL. 40 28 76

Abierto de 9 y 30 a  23 horas



Científicos en él banquillo de ios acusado»

¿Es lícita la
experimentació
en el
ser humano?
U n a  n o t a  d e  C R I S T I N A  LABOREME

ITN la República Argentina el -abo
sado doctor Noel Mass h a  enta

blado denuncia criminal contra el . 
doctor Mieuel Bellizi, eminente ciru
jano cardiólogo que realizara el pri
mer trasplante de corazón en su país.
El hecho —que ya es bien conocido. 
en nuestro medio—, trajo a prlmeri- 
simo plano un problema latente y 
sumamente discutido a nivel- mun
dial, no sólo entre la profesión mé
dica sino entre juristas y clérigos.

El aspecto legal ..de este tipo de 
•cirugía es complejo y va ligado direc
tamente al concepto de ética profe
sional y a la determinación del mo
mento exacto de la muerte. Junto a 
éstos conceptos que deben ser defi
nidos. el médico enfrenta un tercer 
problema, principalmente en los re- • 
Cientos casos de trasplante de cora
zón. oue es el de establecer y hacer 
conocer a su paciente el errado de po
sibilidades de vida oue dependen del 
éxito de la. operación.
' En los albores de la medicina, para 
establecer con certeza la  muerte de . 
ím paciente bastaba comprobar que 
su corazón no latía v oue no respi
raba. Luego. y a medida oue se fue
ron descubriendo nuevas técnicas por 
tos cuales, ñor ejemplo, se nodian uti
lizar las córneas de un cadáver para 
trasplantarlas a un ser humano vivo, 
sé hizo imperioso establecer con ma- 
«>or exactitud el momento de la muer
te para no dar lugar a errores oue 
perjudicaran al donante. Al respecto,

las opiniones más autorizadas se en
cuentran en numerosos documentos 
médico - legales, entre los que se des
taca, por ejemplo, la  Estadística Vi
tal de las Naciones Unidas, en la  cual 
lá muerte se define como la  perma
nente desaparición de todo signo de 
vida. Para el Dr. Jorge Volgt, Jefe 
del Departamento de Patología Fo
rense dql Instituto Médico-legal de 
Copenhague, autoridad mundlalmente 
reconocida en la  materia, esta defini
ción es incompleta, pues muchos ór
ganos se mantienen "vivos” aun des
pués de haber sido abolidas la  fun
ción cerebral, la clrculáción y la  res
piración espontánea. Se plantea, en
tonces, la pregunta: ¿en qué momen
to, el1 médico debe, o no, en esos ca
sos, interrumpir rpedidas tales como 
respiración artificial mecánica o m a
saje cardiaco. En 1957, Pió XII decla
raba que el médico está obligado a 
a proveer medidas ordinarias para el 
restablecimiento del paútente, pero no 
medidas extraordinarias como la  uti
lización de auxiliares mecánicos, que
dando esto a su exclusivo criterio para 
cada caso.

El Dr, Bellizi y su esposa en Lanús

LA EXPERIMENTACION EN 
• UN SER HUMANO

La ciencia de la cirugía de tras
plante ha  buscado soslayar el proble
ma moral que representarla para un 
médico determinar la muerte de un 
paciente, de la cual depende la vida

HI LA LEY NI LA CIENCIA LO PERMITEN
RUENOS AIRES. — Modificando su actitud inicial de 

mutismo, hizo declaraciones al periodismo el abogado 
doctor Noel Mass. üúlen entablara acción judicial acu
sándolos de homicidio contra el cirujano Miguel Belllzzi 
y los integrantes de su equipo médico, aiie tuvieron a su 
careo los dos trasplantes cardiacos efectuados en la Ar
gentina y que culminaron con la muerte de los pacientes 
receptores.

de otro, organizando en los casos de 
trasplante dos equipos médicos des
ligados completamente entre sí: riño 
que determina la  muerte del donante 
y un segundo equipo que, una vez que 
recibe el órgano a trasplantar, se de
dica a la operación propiamente 
dicho.

No existen dudas en cuanto a las 
reglas que rigen la  Experimentación 
Científica, pues las mismas están cla
ramente expresadas en la  Declara
ción de la 18* Asamblea Médica Mun
dial de Helsinki, a la  que todos los 
médicos del mundo están sujetos. "La 
experimentación —dice— en un ser 
humano debe respetar los principios 
morales y científicos que justifican 
la Investigación en Medicina Hu
mana”. “lia experimentación no pue
de ser llevada a cabo legítimamente 
si la importancia del objetivo busca
do no está en proporción con el riesgo 
Inherente". V con respecto a  la  expe
rimentación terapéutica: "El .médico 
no puede asociar la  experimentación 
en un ser humano con los cuidados 
aslstenciales ouando el objetivo sea 
adquirir nuevos conocimientos médi
cos, a  menos que dicha experimenta
ción pueda ser justificada por su va
lor terapéutico para el paciente”.

! Dijo el doctor Mass que obraba "cumpliendo un impe
rativo de mi conciencia, sin otro móvil que el del escla
recimiento dp la verdad”. Y agregó que actuaba en for
ma Independiente. Expresó luego creer en el progreso de 
las ciencias y señaló que en el caso de los trasplantes 
cardíacos "se está experimentando sobre seres humanos 
y ello no está permitido por la ciencia ni por la legis
lación de nuestro país”. Afirmó que "en el aspecto mé
dico-legal, la muerte real del hombre no depende de 
la actividad de su cerebro, sino de la cesación definitiva 
de todas sus funciones vitales”.

EL CASO ARGENTINO

Sin oponerse a los trasplantes, dijo que ellos deben 
hacerse cuando hubiere llegado el momento, "sin violar 
elementales.normas de razón”.

La acusaolón contra el Dr. Bellizi 
obedece a que en mayo y octubre del 
corriente año realizó dos trasplantes 
de corazón técnicamente perfectos 
pero que - culminaron con el deceso 
de los pacientes por complicaciones 
posteriores. Be le acusa de homicidio 
en las personas de los donantes y do 
homicidio culposo por el deceso de 
los pacientes que recibieron el cora
zón trasplantado. Tal parece que la 
jurisprudencia argentina quiere sen
ta r  precedente frente a un problema 
mundial. De hacerlo asi sena inter
minable el pasaje de científicos por 
el banquillo de los acusados, empe
zando por el Profesor Bamard, de

quien el Director del Instituto de Ci
rugía Clínica ?y  Experimental de Mos
cú asegurara que "abundan pruebas 
de que extirpó para  el trasplante un 
corazón que aún latía” y siguiendo por 
científicos de Rusia, Chile, Brasil, EE 
UU„ que llevan en sus cuentas reite
rados fracasos en sus experiencias.

El Dr. Gómez Haedn, eminente mé
dico uruguayo, opina que: “el tras 
plante de corazón es una experiencia 
que aún no h a  sido depurada y, por 
lo tanto, es riesgosa, pero la ciencia 
no puede dejar de lado sus adelantos 
sino que debe perfeccionarlos para 
eliminar los obstáculos con el menor 
número posible de fracasos”.

Distintos médicos consultados acer
ca de los problemas legales que deri
van de la  cirugía de trasplante, coin
ciden generalmente en algunos pan
tos fundamentales. La medicina mun
dial aplaude y se congratula por el 
adelanto científico que representa el 
dominio de la  técnloa en la materia, 
pero rechaza abiertamente la publtcl 
dad desmedida que se ha realizado 
en torno a ello, lo que distrae la aten
ción general de otros problemas tam
bién fundamentales en medicina ge
neral y medicina social, por ejemplo, 
como el cáncer, la tuberculosis, el 
hambre, males que aún no han sido 
totalmente dominados por la ciencia 
en lo que a  ella corresponde. Este ex* 
ceso de divulgación, que no obedece 
en absoluto a fines científicos, pro
voca las desagradables consecuencias 
que son de notoriedad, como —por 
ejemplo—, que se cuestionen las ac
titudes de un eminente cirujano co
mo el Dr. Bellizi.

Los problemas que surgen del nue
vo enfoque de la muerte controlad* 
por científicos, los resume la Revista. 
Médica Mundial en una frase de Sir 
Theodore Fox: “Cuanto más sepamos 
cómo realizar cosas, tanto más nos 
hará falta  saber qué es lo que real
mente queremos hacer... Tendremos 
que aprender a  contenernos y no ba- 
cer las cosas por el solo hecho de 
saber hacerlas”.
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