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LA V U E LTA  DE OBLIGADO
F *  20 de noviembre de 1845 la es

cuadra de guerra anglofrancesa 
se trababa en cruenta lucha con las 
defensas criollas apostadas en la 
vuelta de Obligado —recodo del Rió 
Paraná— y al mando del Oral. Man- 
silla.

Estaban en juego la  soberanía de 
la Confederación Argentina y. tam 
bién. la propia existencia de la Re
pública Oriental del Uruguay.

En el intransigente heroísmo de 
los paisanos a las órdenes de Mansi- 
Ua, las potencias europeas encontra
ron el primero e inequívoco indicio 
de la firme resistencia que las lleva
ría abdicar, después de cinco años 
de conflictos e intrigas, de sus afa
nes colonialistas.

El episodio de Obligado no ocupa, 
todavia, el sitio que le corresponde 
en ' las conmemoraciones históricas 
del Rio de la Plata. Ello es o tra  pren
da de la alienación que aún ' nos so
juzga —hoy, precisamente, más aue 
nunca— y que nos mediatiza en to
dos los planos de la vida.

Es imposible llevar adelante la im
prescindible lucha antimperialista 
del presente, sin fundarla histórica
mente, sin derivarla —cuidando la 
continuidad del proceso histórico— 
de nuestras fecundas tradiciones n a
cionales y populares.

Por eso nos disponemos a reme
m orar la emocionante hazaña de 
Obligado.

JUAN MANUEL DE ROSAS;
QUE SI, QUE NO

Juan Manuel de Rosas es la figura 
más apasionada y largamente discu
tida del Rio de la Plata. Los juicios 
sobre su extenso e intenso régimen, 
oscilan entre los extremos d ; la dia
triba aniquiladora o de la exaltación 
delirante.

Ro'as es, indudablemente, actor de 
relevante jerarquía en la historia de 
América y su significación está eri- • 
zada de contradicciones. Sombras y 
luces se entremezclan porfiadamente 
en su trayecto; el conflicto y la ten- 
s'ón son los rasgos sobresalientes de 
su ejecutoria.

A pesar de que han pasado algu
nos años desde su publicación, se
guimos entendiendo válido el siguien
te concepto inserto en nuestro libro 
“Las montoneras y el Imperio Bri
tánico": “ ...R osas es el representan
te de una clase social y de su pecu
liar modo de producción —la estan
cia y el saladero— que ocupa el pri
mer plano del escenario histórico 
porque constituye la fuerza econó
mica dominante y en expansión. En 
la medida en que esa clase expresó 
legítimos intereses nacionales, produ
jo una política de contenido nacio
nal. En la medida en que defendió 
sus privilegios de clase, produjo una 
política reaccionaria”.

Nunca fue más nacional, nunca 
concitó un apoyo popular tan masivo 

•y fanático, como en esos difíciles 
años de implacable guerra contra los 
conquistadores de fuera y contra los 
cipayos de dentro.

La áspera intransigencia de esos 
tiempos, su imperturbable tenacidad, 
el coraje sin desmayos con que sos
tuvo la causa americana contra las 
potencias opresoras, bastan para ex
plicar —a pesar de tantos claroscu
ros en sus dos gobiernos— el grito 
airado y rebelde de aquel paisano 
que entró desafiante a una pulpería 
del sur de la Provincia de Buenos 
Aires —cuando ya hacía muchos años 
que el Restaurador había muerto— 
y clavando su puñal en el mostrador 
—según el testimonio de Eduardo Gu
tiérrez— exclamó; “ |Viva el gaucho 
Juan Manuel!”

: LA GESTACION DE LA 
INTERVENCION ANGLO-FRANCESA

El 29 de octubre de 1840 se firmó 
' el convenio Mackau-Arana y con él 
Rosas emergió triunfante de su pri
mer querella con Francia.

Poco después los ejércitos argenti
no-uruguayos al mando de Manuel 
Oribe sitiaban a Montevideo y la 
Guerra Grande principiaba a discu
rrir por los dramáticos derroteros que 
habrían de conducir a los oprobiosos 
Tratados impuestos por el Imperio 
del Brasil en 1851.

El gobierno montevideano, las co
munidades- de extranjeros que alli 
predominaban y los emigrados anti- 
rosistas que desde alli combatían, se 
lanzaron a la búsqueda de una nueva 
intervención europea.

La plaza habia prosperado mucho 
durante el bloqueo de la escuadra 
francesa a  Montevideo; el dinero 
afluyó cuantioso a sus comerciantes 
y ayudó a aventar los resabios pa
trióticos que podrían restar en al
gunos.

Es, realmente, un proceso indeco
roso.

El Ministro de la Defensa, Francis
co Antonino Vidal, propuso al repre
sentante Inglés en Buenos Aires, Mr. 
Mandeville, un tratado en que se ase
guraban a Gran Bretaña “grandes y 
exclusivas ventajas” (diciembre de 
1841). Entre ellas “una factoría en 
el Río Uruguay, que fuera un depó
sito para las producciones, natura
les y manufacturadas, del Imperio 
Británico”. (1)

La oferta del Ministro fue apoya
da por 64 comerciantes ingleses de 
la plaza y “constituía el precio de la 
protección solicitada”. (2)

Si el Uruguay no se convirtió, en
tonces, en un verdadero protectora
do ing’és, fue, sencillamente, por que 
al gobierno de Su Majestad no le 
convino.

De este Ministro, F. A. Vidal, dice 
César Díaz en sus Memorias, refirién
dose al cambio de Ministerio ocurri
do algo después: “fue nombrado pa
ra  el Ministerio de gobierno y rela
ciones exteriores, el señor don San
tiago Vázquez, en reemplazo de don 
Francisco Antpnino Vidal, qué ense
guida se embarcó con toda su familia 
para Europa, llevando consigo'cator
ce o quince mil onzas de oro, fruto 
de sus economías ministeriales (su
brayado en el original) y dejando a 
su compatriotas en el atollade
ro. . . ” (3)

En aras de obtener ese ansiado 
apoyo de las potencias colonialistas, 
el gobierno de Montevideo firmó, el 
25 de agosto de 1842, el primer Tra
tado con Gran Bretaña. Una versión 
todavía más desfavorable para la 
República, que aquella rechazada por 
el Presidente Oribe, con altiva digni
dad, en los primeros años de su man
dato constitucional. (4)

En estos ajetreos que preceden a la 
Misión de Florencio Varela a Lon
dres y París, inciden, decisivamente, 
los hermanos Lafone y el comodoro 
Purvls.

Es que como escribe Lucio V. Man- 
sllla; "adentro y  afuera, el sitio es, 
entre paréntesis, un gran nego
cio”. (5)

Al comodoro John Brett ‘ Purvls 
—entusiasta partidario del envió de 
F. Varela a Europa para gestionar la 
intervención, se le acusaba de apadri
nar el contrabando de carne a Mon
tevideo, del cual extraía pingüe be
neficio. (6)

En “El Defensor de la Independen
cia Americana" se publicaron los si
guientes y punzantes versos:

“Pirata, vil comodoro, 
unitario turbulento,
Rlverista por el oro.
Vendido como jumento,
Idólatra del tesoro,
Servil, infame, avariento.” (7) 

Mucho más Influyente resultó la 
febril actividad de la casa.Lafone.

El barón de Mackau la señalaba 
como la' principal instigadora de la 
intervención británica y aseguraba 
que había copado todos los resortes 
financieros del gobierno montevi
deano.

Mackau no estaba lejos de la ver
dad.

" .. .e r a  él (Alejandro Ross Lafone)

quien manejaba los hilos que movían 
a la Sociedad de Comercio con Suda- 
m érica.. escribe Mateo J. Magarl- 
ños de MeNo. (8)

Dicha sociedad llevó adelante una 
enérgica campaña de publicaciones, 
petitorios y presiones sobre el gabi
nete- inglés, a los efectos de conse
guir la intervención en el Río de la 
Plata.

Alejandro y .Samuel Lafone* (éste 
residente en Montevideo). se habían 
apropiado de suculentos negocios y 
concesiones en la ciudad sitiada y 
sus discutidas dependencias.

En 1943, las principales eran:
a) Rentas de aduana hasta 1948 

inclusive.
b) Concesión de la Plaza Matriz 

para construir un paseo y cuatro edi
ficios en sus cuatro esquinas.

c) Concesión de la mayor parte 
de la bahía y de las playas de la 
capital.

d) Concesión para fundar una co
lonia inglesa de 3 mil personas en 
terrenos fiscales de Canelones.

f) Propietarios del monopolio de 
pesca en la isla de Lobos por 13 años.

g) Propietarios de Punta del Este.
h) Propietarios de la isla Gorriti.
i ) Monopolio de la navegación a 

vapor por el Río Uruguay.
Fueron los Lafone los que pagaron, 

a Rivera Indarte, a penique por ca
dáver, para que escribiera sus aterro
rizantes “Tablas de Sangre”, donde 
se exponia la crueldad de la “maca
bra tiranía”. “La Presse” de Emile 
Girardln las publicará en París como 
el Evangelio y “Time” de Londres su
ministrará, con ellas, truculento fo
lletín, en varias entregas, a sus lec
tores.

“Las Tablas” hicieron las “relacio
nes públicas” de las sucesivas misio
nes de Florencio Varela (1843) y del 
diplomático brasileño Abrantes (1844) 
reclamando la intervención para de
tener a Rosas.

LA EXTRAÑA MEDIACION

Ni Florencio Varela, ni Abrantes 
tuvieron inmediato éxito ante Lord 
Aberdeen y Gulzot. pero es incues
tionable que abandonaron el terre
no para la decisión conjunta de 1845.

El fracaso anglo-francés en impe
dir la anexión de Texas a Estados 
Unidos y los requerimientos compen
satorios que ello produjo, la necesi
dad de fortalecer la "entente”, las 
presiones de los capitalistas interesa
dos en el Rio de la Plata (a uno y 
otro lado del canal de la Mancha), 
etc., se conjugaron para determinar 
el envío de la extraña misión Ouse- 
ley-Deffaudis.

Se trata, en efecto, de una apa
rente mediación para concertar la 
paz en el Plata, pero es, en rigor, 
una sucia guerra no declarada y de 
cuño colonialista contra la Confede
ración Argentina' y el gobierno del 
Cerrito.

Sir Wllliam Gore Ouseley era pa
riente del derrotado Gral Whltelocke 
de 1807. Como dice Ferns: era des
tino de la familia presidir los. de
sastres británicos en el Rio de la 
Plata”. (9) )

El barón Deffaudls era un “chau- 
vln” del grupo furibundo de Thiers 
y sus antecedentes en el cañoneo de 
San Juan de Ulúa (México) en 1838, 
acreditaban su testarudez “civiliza

dora”.
Después de la derrota escribió que 

si lo hubieran dejado traer 100.000 
franceses a  Montevideo, hubiera obli
gado a.los indígenas de ambas már
genes del Plata acceder el lugar. 
“Hay aquí —agregaba—> en la sola 
República Oriental, lugar y fortuna 
para la más vasta emigración”. Y, 
confiésa: “Esa es la única y verda
dera cuestión del P la ta .. .”. (10)

Las verdaderas y secretas instruc
ciones de la Misión Ouseley-Deffaudis, 
fueron conocidas por Abrantes y 
transmitidas a Río de Janeiro. (11)

Ellas son:
1) Convertir a Montevideo en una 

factoría comercial para las naciones 
marítimas.

2) Imponer 1 a libre navegación 
del Plata y sus afluentes.

3) Independizar Entre Ríos y Co
rrientes, si fuera factible/

4) Fijar los límites del Uruguay, 
Paraguay y del nuevo Estado de la 
Mesopotamia.

5) Mantener el resto de la Confe
deración como estaba," si Rosas se 
volvia razonable.

En caso contrario conseguir alia
dos y fuerzas suficientes para susti
tuirlo por un gobierno amigo.

Ouseley llegó primero e hizo saber 
a Rosas que la responsaballdad de 
la intervención era francesa. Luego 
arribó Deffaudis y le hizo saber que 
la culpable era Inglateta.

Se asegura que el señor de Palermo 
sonrió: “Me desembarazaré de este 
lío, con una resma de papel”. (12)

La verdad es que su astucia diplo
mática pudo mucho, pero no tanto 
como la generosa sangre de muchos 
argentinos y orientales.

La expedición al Paraná se prepa
ró desde principios de octubre de 
1845 y cuando ya se habia cumplido 
la comedia de la mediación inicial.

Se aprestó un. convoy de 90 navios 
de todas las banderas (norteameri
canos, sardos, hamburgueses, etc, y, 
naturalmente, Ingleses y franceses) 
precedidos por una poderosa escua
dra de guerra. (13)

La sección inglesa, al mando del 
capitán Charles Hontham, se compo
nía de dos vapores (eran el último 
grito tecnológico en materia de na
vegación), una corbeta y tres ber
gantines. (14)

La principal posición defensiva se 
habia construido sobre el Guazú, en 
la Vuelta de Obligado y algo al nor
te de San Pedro. Además, estaban 
las fortificaciones de paso de la Ra
mada del Tonelero, Acevedo y San 
Lorenzo.

En Obligado y paso de la Ramada 
habia cadenas extendidas, de orilla 
a orilla, sobre lanchones; lo demás 
consistía en trincheras, baterías y co
raje.

Una de las baterías estaba a las 
órdenes de Alvaro Alsogaray (ante
pasado de los Alsogaray de hoy; lo 
que demuestra como suele deterio
rarse la tradición) y uno de los cuer
pos rurales estaba al mando de Fa
cundo Quiroga hijo.

El artlllamlento era mediocre y an
ticuado; calibres del 8 al 20 como má- 

(Pasa a la página 6).
Notas

1) Mateo J. Magariños de Mello - 
“La misión de Florencio V are- 
la a Londres (1843-1844)” Re
vista Histórica .  t  - XTV

2) Ob. cit. en 1).
3) Citado por Magariños de Me

llo en ob. cit. en 1).
4) Ob. cit. en 1).
5) Lucio V. Mansilla - “ R osas” .
6) Ob. cit, en 1).
7) Ob. cit. en 1).
8) Ob. cit. en 1).
9) H. S. Ferns - "Gran Bretaña y 

Argentina en el siglo XIX”.
10) José María Rosa - - “ H istoria 

Argentina” - t. V.
11) Ob. cit. en 10).
12) Ob. cit. en 10).
13) Ob. cit. en 10).
14) Ob. cit. en 10).
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E D I T O R I A L

El imperialismo se lleva del 
Uruguay diez mil millones por año

g L  subdesarrollo como una estructura dual —ciudad
capitalista desarrollada y campaña semifeudal 

atrasada—, es una concepción que ha causado no pocos 
equívocos.

Entre ellos el de creer que basta extender las pau
tas del desarrollo urbano al campo, para resolver, de
finitivamente, el problema total del subdesarrollo.

Si se medita sobre esta tesitura, no tardaremos en 
llegar a la conclusión de que ella es el fundamento 
último de la tesis sobre la índole democrático-burgue- 
sa de la antesála socialista en la revolución colonial.

También ese erróneo enfoque ha inducido a otor
gar peculiar relevancia al rol de la “burguesía nacio
nal” en la liberación de los países dependientes.

Sin embargo, a esta altura, ya se han disipado los 
equívocos.

Los trabajos de Paul A. Baran primero y de An
dró Gunder Frank después, han demostrado que la es
tructura del subdesarrollo es única y no dual y que, 
además, es inseparable del fenómeno global el el im
perialismo.

O sea, que lo que parece desarrollo urbano es, en 
rigor, una pieza del subdesarrollo integral de la socie
dad. Juega en ella el papel de satélite directo de la 
metrópoli en el sojuzgamiento del conjunto de la na
c i ó n .

Es una articulación- intermediaria entre el Impe
rio explotador y la economía colonial, o semicolonial, 
explotada.

Por otra parteólos pujos desarrollistas que expe
rimenta la ciudad, no son otra cosa que la consecuen
cia, ante todo, de las crisis generales del imperialismo. 
Y cuando ellas se superan, el Imperio retorna a impo
ner su ortopedia y ajusta aquellos "pujos a la organi
zación del colonialismo.

Es lo que ha ocurrido con los impulsos indus
trialistas desenvueltos al socaire de la crisis de 1929 y, 
especialmente, de las dos guerras mundiales de redi
visión (1914-18 y 1939-45).

Una vez dejaron de operar tales causas exógenas, 
esos empujes cesaron y se transformaron en piezas 
del subdesarrollo de sus respectivas sociedades, fue
ron asimilados por el subdesarrollo global.

Hoy los países subdesarrollados son más subdesa
rrollados que nunca.

Esto es más fácil de demostrar para unos que pa
ra otros, pero es una constatación que vale para todas 
las áreas sometidas del mundo.

En el caso uruguayo salta a la vista.
Basta enumerar algunos hechos, exultantes, elo

cuentes, treminantes.
No hace mucho tiempo denunciamos en “IZ

QUIERDA'” que existían 300.000.000 de dólares uru
guayos, colocados en cuatro plazas financieras (Nueva 
York, Bahamas, Panamá y el Mercado Común Euro
peo).

Es decir, beneficios extraidos a los recursos na
cionales y al trabajo nacional, que no se convierten

en financiación del desarrollo. Sangría implacable que 
explica y determina, en gran parte, nuestro subdesa
rrollo.

Hoy estamos en condiciones de agregar otra gra
ve denuncia.

Entre 1959 y 1966 inclusive, se han evadido del 
Uruguay, por concepto -de ganancias, intereses, royal- 
ties, etc., del capital extranjero, 215.000.000 de dóla
res; lo que significa un promedio anual de 28,8 millo
nes de dólares.

Estos datos surgen de los respectivos balances de 
pagos, crónicamente desfavorables para nosotros.

Pero teniendo en cuenta que una importante co
rriente de transferencias (por los mismos conceptos 
y otros), se escamotean a las cifras de la cuenta de pa
gos o, especialmente, escapan al control oficial, se 
estima que en los últimos cinco años esa cifra supera 
los 40 millones de dólares anuales.

Estas cifras ponen al descubierto por qe el Uru
guay tropieza con insalvables dificultades para finan
ciar su desarrollo. Muestran como el exedente econó
mico que el país produce, queda atrapado en los po
ros insaciables de la estructura del subdesarrollo. Es 
decir, nuestra patria no es pobre, no carece de recur
sos para capitalizar su crecimiento económico; sino 
que es artificialmente empobrecida por la explotación 
imperialista, saqueada y esquilmada por el capital ex
tranjero que utiliza sus riquezas y su trabajo en pro
vecho propio.

Además, son datos que evidencian como el aparen
te "desarrollo” de Montevideo —donde están radica
dos los monopolios industriales, los bancos extranje
ros y los emporios comerciales filiales de consorcios 
internacionales— no es expresión de un dinamismo 
que conduzca a la superación del subdesarrollo.

Lo que en ello hay de expansión económica es 
fundamentalmente, la consecuencia de las crisis im
perialistas implícitas en las guerras mundiales y de la 
depresión de 1929. Pero, por otra parte, salta a la vis
ta en que medida ese aparente “desarrollo” es, en ri
gor, parte de la imagen del subdesarrollo.

Dos razones bastan para avalarlo:
1) La condición monopolista de las empresas, 

que se convierten en freno rígido e inamovible para el 
desenvolvimiento de los factores nativos de la eco
nomía.

2) El flujo de recursos financieros que el Uru
guay pierde por ese mecanismo expoliador y que lo 
descapitaliza.

Son cifras que demuestran, en definitiva, la fala
cia desarrollista de que el país necesita, inapelable
mente, créditos e inversiones foráneas porque carece 
de capitales. No es cierto. Su excedente económico es 
cuantioso, pero su deformación estructural y su depen
dencia le impiden usarlo en benefecio propio.

Como escuche, al pasar por una esquina de mi 
pueblo, en nuestra desdichada República: “lo único 
que adelanta es el atraso”.
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MIRADOR

La salud del pueblo
|TN la historia de las luchas de los trabajadores por

sus reivindicaciones, suele verse que de un enfren
tamiento conflictual, que de una huelga, triunfante o 
no, surgen consecuencias de orden económico, social o 
gremial, que van más allá de lo establecido concreta
mente en el "pliego de condiciones’’ (para utilizar la 
vieja expresión hoy poco usual).

Algo de esto va a ocurrir con la huelga de los 
trabajadores organizados en la Federación Uruguaya de 
la Salud.

En el momento en que escribo, el conflicto no ha 
tenido, todavía, solución.

Pero, tanto del exámen de la situación en que se 
encuentran las organizaciones de asistencia, como de 
las manifestaciones explícitas de la gremial de los tra 
bajadores, surge inequívocamente la gravitación perma
nente del problema de fondo,' que es la crisis de los 
servicios de salud en el país.

No sé si dentro del quietismo oficial en materia de 
soluciones para este tipo de problema, el conflicto de 
la salud habrá impulsado ya al gobierno a dar algún 
paso hacia el enfoque de las ineludibles transformacio
nes que deben operarse en la organización de la medi
cina nacional, tanto asistencial como preventiva. Pero 
lo evidente es que la huelga en sanatorios y en un sec
tor de mutualistas ha venido a poner, una vez más, en 
primer plano, y asi lo han señalado los propios huel
guistas, la crisis general del sistema.

Es una crisis que abarca todos los sectores: el pri
vado, el mutual, el estatal.

Cuando hace 16 años —van a cumplirse el próxi
mo 12 de Diciembre— los legisladores socialistas pre
sentamos el proyecto de profunda transformación de 
la organización sanitaria nacional, mediante la sociali
zación de la Medicina, señalábamos varios hechos bá
sicos que caracterizaban, y caracterizan más agudamen
te hoy, la actual organización. Los sintetizo asi:

1) La organización de una Medicina “para los po
bres” en el Ministerio de Salud Pública ha fracasado. 
El fracaso es mayor en algunas zonas del interior del 
país.

2) La asistencia de los enfermos requiere, cada día 
más, la. intervención de un equipo de médicos y, en 
genpral. de trabajadores sanitarios, asi como la apli
cación de nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento. 
Esta realidad, impuesta por el progreso de la ciencia 
determina el aumento de los costos, la disminución del 
número de personas que pueden utilizar la medicina 
privada y, sumada la repercusión financiera de la  crisis 
nacional, el multiplicado aumento de los presupuestos 
en el sector mutual y. estatal.

3) La situación económica de las personas deter
mina tipos diferentes de asistencia y prevención de las 
enfermedades.

4) Una gran masa de trabajadores no tiene com
pensación económica cuando hay pérdida de salarlos por 
motivos de enfermedad.

5) Un gran sector del gremio médico, especialmente 
la mayoria de los médicos jóvenes, así como, en general, 
los auxiliares de las técnicas médicas y los trabajadores 
sanitarios, luchan con grandes dificultades económicas 
por falta de trabajo estable y bien remunerado, mientras 
un alto número de habitantes del país no tiene asistencia 
satisfactoria.

Desde entonces, 1952, se han implantado varios se
guros parciales que comprenden, separadamente, a diver
sos gremios. Me tocó informar varios de ellos en el Se
nado, y cada vez que lo hice, me preooupé de hacer cons
tar que aconsejaba su sanción porque, no habiéndose im
plantado el seguro general, no debía impedirse la con
quista parcial para la defensa de la salud de los gremios 
que se habían movilizado enérgicamente para obtener su 
propio Seguro de Enfermedad; pero que la solución era 
el Seguro obligatorio y general; para nosotros, la Medi
cina socializada.

El nuevo sistema, que sería una herramienta eficaz 
para la defensa de la salud del pueblo, tendría, a la 
Inversa de lo actual, los siguientes principios fundamen
tales: amparo en Igualdad de condiciones, a toda la po
blación; prestaciones económicas para compensación de 
salarlos perdidos por enfermedad o maternidad; orga
nización financiera sobre la base de un fondo común, 
constituido fundamentalmente no con los aportes sala
riales sino con impuestos a las rentas; dirección des
centralizada del servicio con la participación, de quienes 
lo realizan, de los organismos docentes de ciencias mé
dicas y de las organizaciones representativas de los tra 
bajadores; libertad para usar o no el sistema y para 
elegir médico; creación de nuevas unidades hospitala
rias; tranquilidad económica de los integrantes del equi
po sanitario.

Termino, como terminábamos la exposición de mo
tivos de nuestro plan en 1952, diciendo: tenemos la con
vicción de que la organización de la Medicina va, inevi
tablemente, con más rapidez que otros sectores de la ac
tividad humana, hacia formas de socialización.

La ciudad y la calle

Poda: una manía nacional
|JN A  de las características más comunes, 

por lo menos del montevideano, es que
rer hacer algo con el árbol qüe tiene frente 
a. su casa.

Entre ese algo no figura ni carpir la tie
rra  a su alrededor, ni abonarlo, ni regarlo.

Suele mirarlo con indiferencia " y cuando 
se le ocurre, algo es podarlo. No digamos de 
algunos seres tan  especiales que' en su entu
siasmo se dedican a secarlo.

Barrios enteros en sus peticiones al Muni
cipio claman por la poda y se enojan recu
rriendo a todos los métodos para lograr que 
dicha poda se efectúe. El Municipio) que no 
tiene muy serias preocupaciones por las pe
ticiones populares suele ser sensible a ésta 
de lá poda y por ahí andan los podadores 
cumpliendo su tarea sin respetar siquiera la 
estación más adecuada.

Los técnicos de la Facultad de Agronomía, 
entre ellos, el Profesor Capdeviellé, han acla
rado hasta el cansancio que los forestales de 
las calles montevideanás no deben ser po
dados, sino por el contrario cuidados por el 
gobierno municipal que una vez que los plan
ta  los deja librados a la buena de Dios.

La poda sólo puede hacerse para corre
gir los defectos del árbol o las molestias que 
éste pueda originar por algunas de sus ra 
mas.

Aconsejan los técnicos de la Facultad de 
Agronomía que en lugar de invertir dineros

Por Hugo Prato
públicos en romper con criterio de leñadores' 
los árboles de la ciudad habría qüe invertir
los en el reemplazo, cuidado de los existen
tes y nuevas plantaciones.

El libre macaneo en materia de arbolado 
público acaba casi siempre en una guerra 
contra el plátano atribuyéndole culpas hasta 
en materia de conjuntivitis que los médicos 
han tenido que salir a la prensa a  desmen
tir.

El montevideano con menores veleidades 
estéticas no podría reconocer salvo por la 
forma de sus hojas a un plátano creciendo 
en libertad sin sufrir la furia y los ultrajes 
municipales.

Cuadras enteras de calles montevideanas 
han perdido sus árboles por la capacidad 
combinada para matarlos de los podadores 
municipales y los vecinos frentistas.

Después de muchos años de pelear para 
atemperar la poda, con la presencia de jóve
nes técnicos en la Dirección de Paseos se ha
bía logrado mejorar bastante la situación. 
Pero se nos informa que a fines de Octubre 
y principios de Noviembre todavía se estaba 
podando.

Nos parece un disparate.

La “orden de las ratas”!
p O R  aquí no se usan ni las 

O r d e n e s  Honoríficas ni 
las condecoraciones r e l u m 
brantes y pese a que parece-1 
ria que ños sentimos muy ufa
nos con ello, duele carecer de 
algún distintivo que nos per
mita diferenciarnos d e l  co
mún de los mortales.

Con todo, hemos encontrado 
un subterfugio: la "Orden de 
la Chapa Blanca”.

Si no podemos ostentar en 
la solapa o en el pecho algu
na condecoración que nos dis
tinga, podemos, sin mayor es
fuerzo (para lo cual basta ser 
gobernante en todas las esca
las o simplemente burócrata 
de alguna categoría) adornar 
nuestro auto particular con la 
chapa blanca, en sustitución 
de la negra que usan los autos 
del vulgo.

También en esta Orden los 
más desgraciados son los más 
privilegiados, pues los Ediles, 
únicos seres que trabajan gra
tis en este país, logran los 
números más bajos para sus 
autos, disfrutando asi de cha
pas en una o dos cifras, mien
tras un Senador las tiene de 
tres.

Los últimos orejones del ta
rro tienen, en esta Orden, los 
primeros números de la lista.

Se me ocurre que —además 
de la Orden de la Chapa Blan
ca que permite a sus benefi
ciarios sacar pecho y tener 
un aire distante—, aquí va 
siendo necesaria una Orden 
que califique a la gente al 
revés.

Se suele decir de ciertos 
tipos repugnantes, tanto en 
su conducta personal como 
política, que son unas ratas. 
Y algunos —como yo—, sole
mos llamarlos ratas de caño.

Valdría la. pena constituir 
la Orden en serio y repartir 
entre ornares, jorges y ejem
plares parecidos los diplomas 
que los acrediten con los gra
dos para los cuales hubieran 
hecho mérito como miembros 
de la Orden.

Asi, podría haber Caballe
ros de Primera de la Orden 
de las Ratas, Caballeros de 
Segunda y aún Comendadores.

Tendría la ventaja, consti
tuyendo una organización que 
uniera en el calificativo a los 
iguales, de permitir un Regis
tro permanente que impidiera

Un lugar para usted
•  Muchos amigos de IZQUIERDA estamos traba

jando para perfeccionar el semanario y aumentar su 
difusión. Ya en este número se- publica un cuestio
nario para conocer la opinión de los lectores. Tó
mese un momento para contestarlo. Su opinión nos 
interesa. ! i

•  Haga conocer IZQUIERDA a sus amigos. Estos 
también encontrarán en sus páginas muchos artícu
los de gran interés.

•  Si quiere venir con nosotros, tenemos un lugar para 
usted. Véngase de tardecita por Colonia 838 P. 2 
y participe de nuestra rueda.

el olvido —que suele produ
cirse—, de ciertas actitudes..

Los “Ratas” lo serian de 
una vez para siempre y la 
única modificación posible se
ria el progreso, o sea, ser 
más Rata aún.

Tendría, además, la ventaja 
de poner en la misma bolsa 
a los aduladores, a los vendi
dos, a los “policiacos”, a los 
traidores y toda otra serle de 
Ratas erguidas que nos hacen 
detestar al género humano.

Lanzamos la idea.
A mi realmente me gusta.

a

Marinos, no: §
bomberos, si

F L  sábado pasado, en la 
zona de Trouville, bar

cos de la Armada, lanchas 
de rescate, aviones, helicóp
teros, hombres-ranas y un 
candidato a ahogado efec
tuaron una hermosa opera
ción para demostrarle al 
montevideano que si se de
cide a ahogarse y ve por la 
zona todos o buena parte 
de esos elementos de salva- 
taje no lo haga.

Creemos que la interven
ción de la 'Marina, pese a 
sus loables propósitos, no 
es la adecuada.

Con el estado de mugre 
de las playas montevldea- 
nas, la tarea de salvataje 
va correspondiendo a los 
bomberos.

Son ellos los que actúan 
cuando alguien, por ejem
plo, se cae en un pozo ne
gro.
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¿Recuerda
usted?

■' por MILITANTE

1) Que combatiendo c o n  
heroísmo sin igual las fuerzas 
armadas y el pueblo de Viet- 
nam del Norte han derribado 
más de 3.200 aviones norte
americanos.

★
2) Que José Marti dijo: 

“El verdadero hombre no mi
ra de qué lado se vive mejor, 
sino de qué lado está el de
ber; y ése es el único hombre 
práctico cuyo sueño de hoy 
será la ley de mañana, por
que el que haya puesto los 
ojos en las entrañas univer
sales y visto hervir los pue
blos, llameantes r  ensangren
tados, en la artesa de los si
glos, sabe que el porvenir, sin 
una sola excepción, está del 
lado del deber'’.

★

3) Que dijo también; “El 
hombre que se conforma con 
obedecer leyes Injustas y per
mite que pisoteen el suelo de 
su país aquellos que lo mal
tratan, no es un hombre hon
rado”.

★

4) Que los propietarios de 
casi el cuarenta por ciento 
de la superficie explotable del 
pais constituyen el 0.04% de 
la población de la República.

★

5) Que ante los nuevos fra
casos de la ALALC, adquiere 
viva actualidad la posición 
mantenida por el Partido So
cialista cuando afirmó que 
esa organización internacio
nal, tal coom fue estructura
da, seria peligrosa para el 
Uruguay y acentuarla la pe
netración de los trusts y mo
nopolios norteamericanos.

★

6) Que según informó el 
Secretariado de la Mancomu
nidad Británica, la produc
ción de lana en la zafra 1968- 
1969, tendrá un aumento de 
algo más del uno por ciento, 
esperándose zafras de volu
men mayor en Australia, Nue
va Zelandia y Rusia que, en 
conjunto, compensarán la re
ducción en Argentina, Uru
guay y Estados Unidos.

★
7) Que en noviembre de 

1959 la prensa publicaba un 
aviso del Frlgoriflco Nacional 
en el que se leía: “El Frlgo
riflco Nacional entrega a los 
Expendios Municipales la car
ne fresca de delanteros al 
precio de $ 2.77 el quilogra
mo".

★

8) Que hace nueve años, 
en estos días, se produjeron 
los atropellos de las fuerzas 
norteamericanas contra ciuda
danos panameños que, en un 
acto de soberanía, quisieron 
enarbolar su bandera en la 
zon» del Canal,

Causas del padecer ___________________
de los trabajadores

Desmantelamiento de 
la industria uruguaya

CL informe del Banco Central so
bre la actividad de la industria 

en el periodo Mayo/Agosto de 1968 
en relación a 1967, es grave y signi
ficativo.

El 44% de la actividad industrial 
(Industrias de la bebidas, cigarrillos, 
calzado, químicas, y eléctricas) ha 
bajado sensiblemente su producción, 
en algunos casos, más del 50%.

El 27% de la actividad industrial 
(textil, caucho) mantuvo su produc
ción de 1967 por incidencia de las 
industrias textiles que exportan, pe
ro bajó lá producción destinada al 
consumo interno.

El 29% de la producción indus
trial (alimentación, cuero y artícu
los de construcción) subió levemente 
por incidencia de la exportación de 
carnes pero también bajó la produc
ción dedicada al consumo interno.

A nosotros nos aflije esto por lo 
que significa como pérdida de fuen
te de trabajo para los obreros y em
pleados uruguayos. Y nos aflije por
que el país bajo el control de los 
intereses empresariales y financie
ros no tiene .soluciones para dete
ner ese proceso de destrucción de la 
actual actividad productiva ni para 
crear nuevas fuentes de trabajo. Es 
la agonía del sistema industrial uru
guayo con vida propia e indepen
diente. Está bien claro que el camino 
elegido por la clase dominante pro
pietaria es sustituir el Uruguay in 
dustrial independiente por un no- 
país industrial. En el designio de ios 
intereses capitalistas nuestra futura 
actividad industrial debe ser inexo
rablemente un apéndice, una zona 
de tránsito de los poderosos polos 
industriales de Buenos Aires y San 
Pablo.

Las grandes fortunas, el capital: 
no tienen fronteras, no tienen na
cionalidad. Los dueños de esas for
tunas las orientan a los lugares en 
donde la rentabilidad es mayor. No 
reparan para ello en su patria, en el 
lugar en que nacieron ni en el lu
gar en donde amasaron esas fortu
nas en épocas de “vacas gordas” 
Los capitalistas uruguayos no so n  
distintos. Hace varios años que han 
eleg’do el camino de “emigrar” sus 
capitales. Hace varios años que no 
invierten en la industria uruguaya 
y hace muchos años que no moder
nizan ni reponen el capital de la 
industria existente.

El capitalismo industrial del Uru
guay se ha planteado en estos últi
mos años el drama de su “existen
cia rentable” en medio de un proce
so de integración económica de 
América Latina controlado por el 
sistema financiero y empresarial de 
los Estados Unidos. No hay dudas 
de que el sistema nervioso de Wall 
Street no se ha inquietado mucho 
por nosotros: un país con espacio 
geográfico pequeño, con espacio eco
nómico pequeño —2.700.000 habitan
tes—, y con recursos naturales sin 
características estratégicas para los 
intereses del Imperio. Wall Street se 
preocupó de controlar y dominar el 
desarrollo industrial de Brasil y de 
Argentina y de mantener el dominio 
y la explotación de los recursos na
turales básicos de Venezuela — pe
tróleo —, Bollvia —estaño—, Chile 
—cobre—, Ecuador —banano—, etc. 
También se preocupó de impulsar el 
proceso de integración para lograr 
la expansión tentacular ideii^u siste
ma de empresas internaslcmales.

Era lógico que ellos —que nos co
nocen mejor que nosotros mismos— 
esperaran que llegado el momento 
serian los pocos y pequeños empre
sarios uruguayos los que se apresura
rán a entregar el “pequeño y. rico 
patrimonio”. (En eso Artigas no se 
equivocó: nuestro patrimonio es ri
co y suficiente para, dar bienestar a 
todos los uruguayos). Eso es lo que 
está pasando ahora; “los malos ex
tranjeros y peores uruguayos” —re
medando al Artigas del Reglamento 
Provisorio de Campaña de 1815— es
tán transitando el camino de aso
ciarse! en minoría, de venderse, de 
invertir en empresas multinaciona
les —como les llama la jerga inte- 
gracionista— de nuestros poderosos 
vecinos. Lo doloroso y cruel del pro
ceso es que la nueva forma de de
pendencia del imperialismo nos lle
ga por ser una “zona de influencia” 
de la dinámica de la  penetración 
imperialista en Brasil y Argentina y 
porque los “capitalistas uruguayos” 
son vocacionales de la dependencia. 
Durante varias décadas vienen sien
do socios dependientes de los mer
cados trustificadios de nuestra carne 
y lana. Lucraron 25 años del desa
rrollo industrial capitalista protec
cionista y, ahora, que la crisis del 
comercio exterior puso al pais en 
extrema dependencia financiera in
ternacional y que los mecanismos 
que controlan las finanzas interna
cionales (FMI y. el sistema de ban
cos norteamericanos) imponen la 
destrucción del proteccionismo y la 
apertura de fronteras, para benefi
cio de las manufacturas del sistema 
de empresas' yanquis instaladas en 
Brasil y Agentlna, nuestros “pa
triotas” empresarios no vacilan abrir 
de piernas al país, deteriorando y 
desmantelando su estructura de pro
ducción industrial tradicional y pla
nificando un futuro industrial inte
grado y dependiente —o sea arrian
do un poco más nuestra bandera.

Teniendo al lado a Argentina y 
Brasil, nuestro pais no es oportuni
dad apreciable para inversionistas 
industriales del exterior, cosa que 
nos alegra. También los inversores 
extranjeros se retiran, y los Indus
triales uruguayos se van o se aso
cian en el exterior, cosa que no ol
vidaremos. .

ES IMPORTANTE QUE LO SEPA 
LA CLASE OBRERA: de nuestra ac
tual actividad industrial sólo sobre
vivirán dependientes del exterior las 
industrias de alimentos y bebidas, 
las textiles de producción en gran 
escala, las industrias del cuero y el 
calzado más concentradas y tecnlfl- 
cadas, y algunas nuevas industrias 
de alta tecniflcaclón y especlallza- 
clón que operen c o m o  industrias 
complementarlas de la industria in
termedia y pesada de Argentina y 
Brasil. La relación entre la maqui
naria industrial y la ocupación la
boral se reducirá sensiblemente. Ha
brá más productividad y renta pa
ra el capitalista y menos mano de 
obra ocupada de los hogares obre
ros uruguayos. El extendido y comba
tido proletariado industrial actual 
seguirá siendo gradualmente desocu
pado. ¿Qué hará? ¿Podrá acaso man
dar sus hijos a trabajar en las em
presas agropecuarias que argentinos 
y brasileños están desarrollando en 
nuestros campos, ese mismo' campo 
que no lo retuvo a él ni a sus pa
dres ante la seducción del desarrollo

Industrial en la versión de José Bat- 
lle y Ordóñez o en la de Luis Bat- 
lle Berres? ¿Tendrá que emigrar del 
pais para hacerse con total franque
za un "porteño” o un “paulista”?.

No nos cabe duda que si las op
ciones se plantearan claramente a 
todos los uruguayos entre: desapa
recer como pais para transformar
nos en un híbrido argentino brasi
leño para ir perdiendo poco a poco 
—detrás - de nuestra economía y fi
nanzas— nuestros rasgos culturales, 
nuestras f o r m a s  de convivencia, 
nuestro sistema social,' nuestra “ce
leste”. . . ,  o sobrevivir como Uruguay, 
con ‘las fronteras de siempre, apre
tando los dientes y juntando los 
hombros en un esfuerzo para supe
rar —y no destruir— los logros de 
nuestra sociedad, avanzando del “es
tatismo social” —que nos dio el bat- 
llismo en las coyunturas favorables 
de nuestra historia— al estadio de la 
construcción . revolucionara del so
cialismo, seriamos un pais socialista.

Quienes dicen que el Uruguay no 
es viable como pais, le hacen el jue
go a los sectores dominantes empe
ñados en la entrega de nuestro ma
pa.

Esta no es una nota política. No 
estamos considerando por tanto, la 
viabilidad política de un esfuerzo 
por Iniciar ahora la construcción re
volucionaria del Uruguay Socialista. 
Afirmamos solamente que. el Uruguay 
independiente y soberano: con su 
territorio, su población y sus recur
sos es' socio-económicamente viable 
bajo la forma socialista de organi
zación político - económica. Y qué, 
por el contrario, en su grado de de
sarrollo agro - industrial está agó
nico como pais capitalista Indepen
diente.

La destrucción de sus industrias y 
de los obreros que las hacen produ
cir y de las familias que dependen 
del salario de estos obreros no se 
produciría-en el Uruguay Socialista. 
La desocupación que tomará carac
teres dramáticos en el transcurso de 
los próximos tres años no acontece
ría. Ese es un precio que el pueblo 
uruguayo está obligado a pagar por 
estar amarrado al régimen actual

Vamos a tener oportunidad de co
mentar en IZQUIERDA, muchos y 
sucesivos informes negativos del 
Banco Central del Uruguay.

Fábricas 
Nacionales (?) 
de Cerveza
C E  cementa que la mayoría de 

las acciones de la Fábrica Na
cionales de Cervezas pasaron a 
control de un poderoso industriál 
cervecero argentino —¿no será Ot- 
to Bcnberg?—. El comentario es 
muy verosímil porque coincide con 
la autorización de las autoridades 
argentinas para permitir la en
trada de cerveza uruguaya en el 
mercado argentino: ¿podría acaso 
entrar nuestra cerveza a la argen
tina a hacer competencia con la 
industria cervecera de Benberg, si 
no controlara éste primero la fa
bricación en Uruguay?

i
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La firmeza de los trabajadores de la Salud, ha significado un inesperado obstáculo para la política salarial
que pretende imponer el Gobierno

LOS “RESENTIDOS” DE SIEMPRE
£ O N  fecha 11 de noviembre de 1968, el Poder Eje

cutivo, en acuerdo con el Consejo de Ministros, 
decretó la descongelación parcial de sueldos y sala
rios de la actividad privada, autorizando un aumento 
del 25 por ciento para todos aquellos sectores que, 
en el transcurso del año, no percibieron mejora algu
na en sus retribuciones.

Dijo “Acción”, que el decreto “h a significa
do-una de las medidas de gobierno más eficaces de la 
presente administración”.

La respuesta no la vamos a dar nosotros. La 
respuesta la están dando los cinco mil trabajadores 
de la salud que, en una asamblea multitudinaria, ca
lificaron la “eficaz” medida gubernamental de una 
verdadera burla a la clase obrera y al pueblo.

Claro está que esos pocos miles de “resentidos 
sociales” —a los que se suman un par de millones de 
uruguayos más— no han comprendido que “estos he
chos derrotan todas las palabras que en contra de 
toda esta política se han dicho y demuestran, por lo 
mismo, el resentido matiz político que las ha motiva
do”. (Ah . . .  “Acción").

Es evidente que sólo por "resentimiento”, se 
puede admitir que se proteste contra la congelación 
de salarios, cuando el costo de la vida ha experimen
tado, en lo que va del año, un alza de apenas el 65 
por ciento; y más “resentidos” aún los trabajadores 
de la salud, cuyos sueldos y salarios, ajustados el l 9 
de diciembre del pasado año, sólo están un 82 por 
ciento por debajo del costo de vida.

El país está en franca recuperación. Quien sos
tenga lo contrario, no conoce los antecedentes y al
ternativas de la devaluación del pasado abril, opor
tunidad en que la ciudadanía —bueno, algunos ciu
dadanos—, se beneficiaron con varios millones de pe
sos. Quien sostenga lo contrario, no sabe de los be
neficios que le reportó al pais y a la comunidad, los 
500 millones de pesos que se llevan invertidos en el 
gran plan de desarrollo, más conocido como Medidas 
de Seguridad. Quienes niegan la recuperación nacio
nal y sostienen que el país está gobernado por una 
oligarquía rapaz y entreguista, no deben ser otra co
sa que obreros y jubilados, docentes y estudiantes, 
mujeres y hombres que piensan más en ellos y sus fa
milias que en el destino- (?) de la República. Quie
nes asi actúan, no merecen otra cosa que el despre
cio de los Peirano Fació, de los Frick Davies y de 
tantos otros, que no han reparado en sacrificios (pa
ra el pueblo) en el sano intento de recuperar a la 
nación (para ellos).

OSCAR ZUNINO

Otra vez Sal mona (II)
£ L  pasado lunes el Directorio de la textil “La Mundial”, 

por orden de su asamblea de accionistas, resolvió, por una
nimidad, despedir a 27 obreros. En un remitido aparecido ese 
mismo día en la prensa, capitalina, las autoridades de "La 
Mundial” sostienen que el despido masivo <de esos 27 opera
rios se apoya, además de por el hecho de haber incurrido 
“en la privación de libertad y, de otros posibles delitos", en 
las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la mate
ria y en el propio Reglamento Interno de la fábrica.

Isaac Salmona y sus acólitos han llegado al colmo de 
la provocación.

Quién haya seguido atentamente el proceso que desde 
hace varios años se viene dando en “La Mundial” no po
drá concebir de manera alguna, que se llegue a tal descaro.

Decíamos, en reciente nota, que dos años atrás, "La 
Mundial” fue centro de la atención pública cuando varios 
elementos del IUES la emprendieron a balazos con obreros 
de la firma” y agregáramos que, “en materia de Incitación a 
la violencia, el caso Salmona seria muy fácil de tipificar. 
Matones a sueldo, provocaciones y desmanes de toda índole, 
son denunciados a diario por los obreros”.

El proceso se reitera. Si bien utilizando otros recursos, 
es evidente que Salmona continúa persiguiendo aquellos mis
mos objetivos: quebrar a la organización sindical de fábrica 
y abrir las puertas al amarlllismo que, acompañado por el 
IUES, ha .encontrado en el dueño de "La Mundial" a uno de 
sus más eficaces instrumentos.

Señalar de que los obreros en conflicto se hayan dis
puestos a defender a su organización hasta sus últimas con
secuencias, es repetir conceptos que decenas de veces han si
do ratificados por los hechos. Lo que si cabe, es formular un 
llamado de atenlón al conjunto de la clase obrera organi
zada para que se apreste a un enfrentamiento general con
tra todo intento de este tipo que, matemorfoseado como 
IUES,- como “sindicalismo libre” o COPRIN, comporta un mis
mo objetivo: el de avasallar los derechos de los trabajadores.

I A semana que hoy finaliza 
fue escenario de una serle 

de movilizaciones sindicales, 
cuyo punto más alto estuvo de
terminado por el paro general 
que en la actividad privada 
se cumplió el día jueves. La 
medida gremial, dispuesta por 
la. Convención Nacional de 
Trabajadores, se aplicó en re
chazo a la congelación de sa
larios y al irrisorio porcentaje 
de aumento autorizado por el 
Poder Ejecutivo, que no alcan
za a  satisfacer Has mínimas 
necesidades de quienes viven 
de su salario.

No obstante la magnitud de 
la movilización a que hacía
mos referencia, un sector la
boral continúa acaparando la 
atención pública. Los trabaja
dores de la salud mantienen 
con firmeza un conflicto que 
hoy —salvo variantes de últi
mo momento— cumple su dé- 
cimosegundo día de vigencia, 
sin que por el momento exis
tan perspectivas inmediatas 
de solución. La intransigencia 
gubernamental, en cuanto a 
no otorgar aumentos superio
res a los autorizados por de
creto, es resistido por los fun
cionarios de mutualistas,. clí
nicas y sanatorios que no se 
resignan a perder el poder ad
quisitivo de sus retribuciones 
que, en el correr del año, han 
quedado un 82 por ciento por 
debajo del costo de vida.

La industria textil es el otro 
sector donde la situación no 
es menos grave. Al conflicto 
planteado en "La Mundial”, 
se suman varios conflictos me
nores pero no menos impor
tantes, que mantienen prácti
camente movilizado a todo el 
gremio.

Los bancarlos privados, por 
su parte, cumplieron el pasar 
do martes un paro general de 
actividades, r e c l a m a n d o  el 
cumplimiento del convenio 
suscrito con la patronal. La 
medida gremial podría reite
rarse en los próximos dias, si 
la situación no experimenta 
variantes fundamentales.

La
vuelta
de
Obligado

(Viene de la página 2). 
ximo (el común de los invasores era 
de 80) y muchos de bronce! después 
de la victoria los atacantes se los 
llevaron para los musesos de París y 
Londres).

A las ocho y media de la mañana 
del 20 de noviembre empezó la sin
gular batalla.

La banda de Patricios inició los 
compases del Himno Nacional y el 
indignado griterío hizo coro a los 
cañonazos. (16)

"I Mueran los anglo - franceses I”, 
era el común alarido de guerra. Aun
que Lucio V. Mansllla cuenta que ha
bla quien gritaba a voz en cuello: 
"Mueran los ángulo-franceses e ingle
ses I”. Trataban de explicarle el error, 
pero el paisano explicaba: "A mi no 
me friega naldes y los gringos ingle
ses que ¡se han de hacer I”. (17)

Recién a las cinco y media de la 
tarde y luego de furioos y devastador 
bombardeo, los Invasores pudieron 
apoderarse de las posiciones defensi
vas y forzar el paso.

250 muertos y 400 heridos tuvieron

los soldados y artilleros de Mansllla 
Cuando el cionvoy siguió .viaje rio 
arriba, más de la mitad de los bar
cos mercantes habían desertado. To
davía tuvieron que sufrir persisten
te hostilidad antes de llegar a Co
rrientes y Asunción del Paraguay.

Pero cuando arribaron ,casl no pu
dieron vender nada de lo que tratan 
en sus bodegas.

La pobreza provocada por el blo
queo y el boycot inspirado por el pa
triotismo, se conjugaron para trans
formar en derrota económica y po
lítica la prepotente y poco gallarda 
victoria intervencionista del 20 de 
noviembre.

El 11 de enero José de San Martin, 
que envejecía rápidamente en Euro
pa (estaba en Nápoles al conocer la 
noticia) y que no era roslsta, ni mu
cho menos, escribió al Jefe de la Con
federación ofreciendo sus servicios 
para defender la soberanía avasa
llada.
16)
17)

Ob. clt. en 10).
Ob. clt. en 6),



DEL DIARIO “EL SIGLO” 
DE CHILE

Versión optimista de la 
lucha popular uruguaya

QEBAJO de una feto con 
** la fachada de la Univer

sidad en los días en que colgó 
el lienzo que decia: “Ha muer
to Líber Arce1' y bajo el títu
lo LA BATALLA DE MONTE
VIDEO: UN TRIUNFO POPU
LAR, el diario El Siglo —ór
gano oficial del PC Chileno— 
da una versión de u n ' corres
ponsal^ en Montevideo sobre la 
lucha sindical, estudiantil y 
política que se viene dando 
en nuestro pais desde hace 
meses.

Debemos reflexionar sobre 
si Verdiones tan optimistas 
son útiles o son peligrosamen
te engañosas. Se supone que 
para encaminar el proceso de 
cambio revolucionario en el 
que los sectores populares de 
todos los países de América 
Latina se integren en un co
nocimiento realista sobre los 
problemas que recíprocamente 
afectan a sus respectivos paí
ses. El esclarecimiento más 
profundo posible de esos pro
blemas y las perspectivas rea
listas de ~ superarlos, entende
mos que es el único camino 
para que las fuerzas populares 
analicen sus propias realida
des y definan los caminos de 
lucha.

Criticamos la versión del co
rresponsal de “El Siglo” cuan
do al referirse a la "fuerza 
del pueblo” expresa:

“El rasgo principal en el 
balance de estos meses está 
en que la firmeza de las or- 
ganiz a c i ó n  es  populares, su 
arraigo en las masas, su com
batividad y su flexibilidad tác
tica, han llevado a la derrota 
los planes del gobierno, hi
cieron retroceder las fuerzas 
golplstas y aislaron politica
mente' a las fuerzas guberna- 

■ mentales.
El balance de los hechos 

permite ver con nitidez un 
crecimiento de las fuerzas po
pulares que rechazan la polí
tica del Gobierno y llaman a 
ejecutar un real programa de 
soluciones que, es obvio, no 
puede ser llevado adelante 
por las clases propietarias. 
Ese programa contempla, en 
primer lugar, la ruptura con 
el FMI y se integra en la 
demanda de la nacionaliza
ción de . la banca privada, del 
comercio exterior, etc.

“A pesar de los duros gol
pes recibidos, las organizacio
nes clasistas de los trabaja
dores se han fortalecido en 
su unidad, asi como se ha 
fortalecido la alianza entre la 
clase obrera y los estudiantes, 
intelectuales y otros sectores 
de la población que hasta 
ahora se habian mantenido al 
margen de la lucha.

El articulo termina así: “El 
pasado no retorna. Un nuevo 
Uruguay ha comenzado a na
cer”.

¿Se ha logrado todo eso, o 
el Gobierno ha seguido inexo
rable en sus planes? Nosotros 
tenemos dudas y creemos que 
muchos sectores sindicales, es
tudiantiles, políticos y popu
lares deben tener sus dudas 
también. /

___  El otro ro stro  de ___________________
los hechos políticos

Ariel Collazo revela como el careo 
terminó con una farsa

QUESTA trabajo—reconocer en la 
casa del diputado Ariel Collazo 

— confortable pero sencilla edifica
ción de una planta — la suntuosa 
residencia que logró componer • gráfi
camente “Acción” mediante el sim
ple expediente de superponerla a un 
edificio lindero de dos pisos, en una 
perspectiva lejana que confunde las 
dos construcciones. Necesidad de 
equilibrar su desinformación habi
tual con u n a  “sobreinformación” 
compensatoria, no sería éste el único 
regodeo del órgano quincista ante 
el presunto derrotado. Ni el único 
aporte, por cierto, a la bolsa común 
de escándalo en que se convirtió, 
con alguna rara excepción, la pren
sa de derecha del pais durante los 
días que mediaron entre la citación 
del Dr. Díaz Romeu y la compare
cencia de Collazo ante el Juzgado de 
Instrucción. Y no sólo la prensa.

—El otro día vino un policía a 
dejar la citación para Ariel —dice la 
esposa de Collazo— y como yo había 
salido, nuestra empleada firmó la 
constancia de recibo. La tarde si-1 
guiente, en el informativo de una 
radio que ya ni recuerdo, se dijo que 
la citación fue recibida por una Jo
ven atractiva que se encontraba aquí 
durante mi ausencia. Y ni qué ha
blar de los insultos que tuve que so
portar al atender el teléfono. Pero 
me reconforta la solidaridad de los 
amigos, de los vecinos, de tanta gen
te que' nos hizo llegar su confian
za y su aprecio.

:—Diputado: hay varias preguntas 
obvias que no hay más remedio que 
hacer, o incluso repetir. Primera: 
¿por qué no se presentó en el Juz
gado apenas conoció las declaracio
nes de Manéiro y de Oscar Rossi?

—Conviene exponer cronológica
mente los hechos. El lunes de la se
mana pasada me enteré de que un 
muchacho del IAVA, integrante del 
MRO, había sido detenido por los 
incidentes que se produjeron entre 
estudiantes en esos dias. Hablé con 
el Dr. Soares Netto, integrante del 
F .I.deL. y abogado con amplia ex
periencia en materia penal, para que 
se interesara por el asunto. El mar
tes me entero de que la policía, 
también con la imputación de haber 
intervenido en esos incidentes, ha
bía dgtenido a José Maneiro. Al otro 
día, miércoles 13, hablo de nuevo 
con el abogado, esta vez para pedir
le que se preocupara por la suerte 
de los dos detenidos. El mismo miér
coles concurro a la Cámara y me 
anoto para hablar sobre el proyecto 
de ley de elecciones universitarias. 
Me llama entonces por teléfono Soa
res Netto, urgiéndome p a r a  que 
concurriera a su estudio. Es enton
ces cuando me entero de que se me 
acusaba de haber planeado el asal
to a la sucursal Arroyo Seco del 
Banco Comercial. Y de algo que 
considero más grave todavía: de ha
berme quedado con parte del dine
ro. Quedé tan sorprendido ante el 
novelón que en un primer momen
to no supe qué actitud tomar. Soa
res Neto me dijo que no me preci
pitara, que hiciera una pausa, que 
seguramente el Juez me citaría. Esa 
noche incluso salí de casa con mi 
esposa para ir al Estadio, pero a úl
timo momento resolví s e g u i r  de 
largo; no era el momento de dis
tracciones. Resolví esperar y ver de 
lejos los acontecimientos.

—Pero usted no necesitaba desa

parecer; lo amparaba la inmunidad 
parlamentarla y. . .

—Quería ver hasta dónde llegaba 
la patraña, hasta qué extremos se 
urdía la novela. Y también quería 
pulsar a qué ritmo laten las lealta
des en que siempre me he apoyado 
y a las que siempre he correspon
dido. Además, eso de las inmunida
des. .

No creo en los fueros ni en la in
munidad de mi persona. Por lo me
nos con este gobierno.

—“El Popular” le reprocha que 
Ud. no se haya acercado al Frente 
Izquierda para aclarar Su situación.

—El Dr. Edmundo Soares Netto es 
el Vicepresidente del F.I.deL. ¿Qué 
otro acercamiento o información se 
necesitaba?

'Voy a ponerme un poquito insi
dioso. Las declaraciones de Maneiro 
y de Oscar Rossi en la Jefatura |p  

•según la policía hechas espontánea
mente— fueron ratificadas en pri
mera instancia ante el Juez. Sólo 
Rossi, posteriormente, se desdice por 
completo y Maneiro afirma haber 
actuado conjuntamente con dos ar
gentinos. ¿Cómo se explica eso? 
¿Por qué lo acusaron, si no sufrie
ron apremios?

—Eso de que no fueron apremia
dos Sólo se aceptaría si la palabra 
tortura la reducimos a sinónimo de 
golpes, de estaqueo, de picana eléc
trica. Pero hay muchas clases de 
torturas, tantas como tipos psicoló
gicos existen. En la Jefatura tienen 
un libro de psicología que divide a 
las personas en 16 tipos o catego
rías distintas. Los dos muchachos 
fueron torturados moralmente, con 
coacciones cuya eficacia sólo, puede 
entenderse por la extrema juventud 
de Rossi y Maneiro. Fíjese que a 
éste lo amenazaron con deportar a 
su padre, un veterano anarquista 
español, y a Rosi con reabrir un ex
pediente, un viejo asunto que afec
taba a una persona muy querida 
por él. Recién en oportunidad del 
careo, cuando los dos obtuvieron del 
Juez la seguridad de que no volve
rían a la Jefatura (ocho o diez ve
ces repitieron lá pregunta: “¿Seguro 
que no volvemos a Jefatura?”), re
cién entonces modificaron su decla
ración. Era evidente su alivio cuan
do supieron que seria trasladados a 
Miguelete.

—¿Usted cree que efectivamente 
Maneiro cometió el asalto?

—Mire. Las últimas declaraciones 
de este muchacho son tan increíbles 
como las primeras. Dijo que se en
contró con un porteño en el cine 
Plaza, luego ambos con otro en el 
Obelisco, que le dieron unos lentes 
oscuros con cartones por adentro, 
que al final se vio en un apartamen
to, donde hablaron de las “expro
piaciones”. No creo que haya toma
do parte en ningún asalto; ni si
quiera en la existencia de esos ar
gentinos. Se trata de un adolescen
te explosivo, con problemas de ti
po emocional que pueden llevarlo a 
crear fantasías que es el primero en 
creer. Otra posibilidad —más leja
na— es quei haya inventado cons
cientemente la historia para salir 
de la órbita de la Jefatura lo an
tes posible. O, por último, que en 
este período dificil que atraviesa el 
MRO alguna fracción con ideas pro
pias haya querido utilizarlo. Pero 
me inclino a la primera interpreta
ción.

Suenan llamadas telefónicas, lle
gan amigos; la conversación se inte
rrumpe. Tal vez sea el momento de 
reordenar las preguntas, pero el 
hueco se llena con reflexiones. Hu
bo un senador y un Presidente que 
por dos meses compartieron el cono
cimiento de que uno de los inte
grantes del gabinete había tipifica
do, por lo menos, el delito de abu
so de funciones. La cuestión se re
suelve con una simple crisis políti
ca; no hay noticias de ninguna ac
tuación en las sedes de la justicia 
penal. Julio Herrera Varias, director 
del Banco de la República, formula 
gravísimos cargos o o n t r a  erguidos 
personajes de nuestro movedizo pa
norama político, pero ni la jerarquía 
del acusador ni la entidad de la 
denuncia (¿qué capítulos del Código 
Penal no son aplicables?? impiden 
que los acusados sigan siendo perso
najes ni continúen caminando er
guidos. Y con las reflexiones vienen 
algunos recuerdos: los hermanos Or- 
tizj “asesinos” del leñador polaco- 
Stajchura en 1948, en un lugar que 
casualmente se llamaba Isla Collazo, 
quienes desesperados por las tortu
ras vagaron en busca del imposible 
cadáver de la imposible victima, que 
a la sazón trabajaba en una cha
cra de Carrasoo, ajeno a todo gra
cias á la saludable costumbre de no 
leer diarios ni oír radios. Y, más 
cerca en el tiempo, los “descuarti- 
zadores” del Paso Molino, los reco
lectores de residuos Carlos Merlo 
Acuña, Adán Calcagno y Juan Díaz 
Aquintaña, a la busca de los restos 
de un misterioso y cambiante per
sonaje, inventado a fuerza de picana 
y puñetazos, que a la postre resul
tó un rompecabezas de piezas ana
tómicas.

—Perdón por la demora. ¿Dónde 
estábamos?

—En las preguntas asquerosas. 
¿Por qué tantas horas declarando 
ante el Juez?

—El Dr. Díaz Romeu me leyó muy 
pausada y minuciosamente las de
claraciones de Maneiro y de Rossi, 
las que desde luego desmentí la in
mediato. Eso llevó más de tres ho
ras.' El resto fue el careo. Allí se 
desmoronó toda esta farsa. No ten
go duda alguna de que mi nombre 
fue “insinuado” en los hábiles inte
rrogatorios. Tampoco tengo duda de 
que el novelón es una historia cu
yos hilos fueron manejados desde 
arriba. Desde muy arriba y desde 
muy lejos.

—¿Cómo es eso?
—La clausura de diarios y periódi- 
dicos de izquierda, la persecución a 
dirigentes de partidos que han adhe
rido a las tesis de la OLAS, fueron 
resueltas por la OEA en un plan an- 
tisubverrvo del 22 de setiembre de 
1967. El presidente Gestido siempre 
se resistió a aplicar e§a linea de 
sumisión; pero su sucesor no vaciló 
un instante en adotparla.

—¿Cuál es su posición ante la de
claración del F .I.deL.?

—Aparte de reiterar mi asombro, 
me remito a la carta que envié a 
“El Popular” y que éste publicó el 
martes 19. Nuestro grupo hará los 
planteos que considere necesarios 
dentro del Frente. No es éste el mo
mento de contribuir a la división 
de una izquierda que deseamos uni
da y nucleada en torno a postulados 
comunes, sostenidos, eso sí, con ab
soluta lealtad de procedimientos.



La cuenca lechera en la

ARRUINA A LOS 
PEQUEÑOS PRODUCTORES 
TRABAJADORES RURALES 
Y CONSUMIDORES POBRES

Aquí reproducimos el capítulo que 
resume las tesis y las conclusiones 
del libro “La cuenca lechera de Mon
tevideo”. Esta es una obra muy im
portante para el conocimiento que el 
país debe adquirir de si mismo. Es un 
trabajo del Instituto de Economía 
Agraria de la Facultad de Agronomía, 
editado por el Departamento de Pu
blicaciones de la Universidad de la 
República. IZQUIERDA se ocupará 
del tema en próximas ediciones.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

1) La eficiencia técnica de la ex
plotación lechera en conjunto es 
muy baja, como lo demuestra la com
paración con la de otros paises de re
cursos naturales similares; por otra 
parte, no ha cambiado desde 1936. 
Las causas principales de la baja pro
ductividad son el déficit alimenticio 
y el mal manejo de los animales.. Con 
el desarrollo de praderas artificiales 
y la aplicación de técnicas de con
servación de forraje, combinado con 
una mejor organización del rodeo y 
aplicación de las normas sanitarias, 
la productividad podría aumentar y 
los. costos disminuir.

La disminución del uso de concen
trados, y su sustitución por praderas 
artificiales y forrajes conservados, 
permitiría reducir el costo de ali
mentación.

2) La productividad global pre
senta muy poca diferencia entre los 
predios de los distintos estratos de 
tamaño, siendo ligeramente superior 
en los predios más grandes.

Sin embargo hay diferencias en las 
técnicas utilizadas a medida que au
menta la dimensión de la empresa. 
Se produce la sustitución de mano de 
obra por tierra, principalmente, y 

. por el capital aunque en menos gra
do.

A medida que aumenta la dimen
sión de las empresas, aumenta la re
lación producto-mano de obra, pero 
disminuye la relación producto-tie
rra; simultáneamente se reduce la 
importancia relativa del trabajo en el 
costo total y aumenta la participa
ción de la renta e intereses (X).

3) - La técnica utilizada en los es
tablecimientos .más grandes, no tie
ne como consecuencia un aumento 
de la productividad. En cambio ge
nera desocupación de trabajadores 
consumiendo en forma extensiva divi- - 
sas y otros recursos escasos social
mente (capital y. .tierra).

4) L os pequeños empresarios 
también tienen una productividad 
global baja, determinada por una 
técnica atrasada. Sus bajos ingresos 
les impiden aumentar la superficie 
y hacer las inversiones requeridas, las 
cuales, por lo demás, no se adaptan • 
a predios pequeños.

5) La estructura productiva y el 
sistema de tenencia no son propicios 
para el desarrollo de la investigación 
y la aplicación 'de sus resultados; el 
tamaño pequeño, en irnos casos, y los 
intereses de los grandes productores, 
en otros, son factores negativos. '

6) La distribución del ingreso re
sultante de la actividad productiva, 
pone de manifiesto evidentes desi
gualdades entre los asalariados, los 
empresarios y los terratenientes y 
dentro de esos 2 últimos, según sean 
chicos o grandes. Asimismo permite 
evidenciar la importancia de los in
gresos percibidos por los propietarios 
y empresarios en relación a la remu
neración del trabajo. Esto pone de 
relieve dos aspectos: a) las desi
guales condiciones de vida y oportu
nidad social y política; b) la gran 
importancia de los ingresos que se 
transfieren de los consumidores a los 
propietarios de la tierra y de los me
dios de producción.

La distribución responde, en esen
cia a la de los medios de producción 
y a su apropiación privada.

7) Los problemas de la produc
ción están al nivel de las relaciones 
de producción. Otras explicaciones, 
como lo posible escasez de mano de 
obra, posible inadecuación de los re
cursos naturales o falta de capital y 
de sus posibilidades de utilización no 
tienen vigencia.

(8) El régimen de cuotas (2) cum
plió el objetivo de asegurar el desa
rrollo de la producción en cierta eta
pa. En la actualidad cambió su sen
tido; tiene el efecto de limitar la 
producción a la demanda (decrecien
te) de leche para consumo. Las cuo
tas se han convertido en valores co
merciales; su libre comercialización 
permite su concentración, determi
nada en última instancia por la con
centración de los medios de produc
ción.

9) En los últimos años los tam
bos más chicos remiten aproximada
mente éntre un 30% ( en los meses 
de baja producción) y un ’60% (en 
los meses de alta producción) de le
che ‘'sobrante” (leche por encima de 
la  cuota, la cual es destinada a  in

dustria). Por el contrario, en las gran
des empresas el "sobrante” enviado 
no alcanza al 30% de su remisión to
tal, ni siquiera en el período de ma
yor producción.

10) La estructura heterogénea de 
los envíos hace que los productores 
de distintos tamaños perciban distin
tos precios promedio por litro remi
tido, en la medida en que el precio 
por el litro de leche "sobrante” se 
diferencia del precio de leche cuota. 
La diferencia en el precio promedio 
alcanzado por litro llegó a ser hasta 
del 25%, y es más atenuada actual
mente, por el sobreprecio pagado por 
los primeros 60 litros que remite cada 
tambo.

Se produce una transferencia de 
ingresos de los pequeños a los gran
des productores. Este fenómeno se 
agudiza al aumentar la proporción 
de leche "sobrante” en los envíos. Los 
productores pequeños, en cuya remi
sión la . importancia relativa de la 
cuota es menor, logran un precio pro
medio por litro cada vez más distan
ciado del que obtienen los grandes 
productores.

11) Conaprole operó con costos de 
pasteurización decrecientes h a s t a  
1952. Es decir cumplió durante cier
to período con una parte de las fun
ciones que debía cumplir. Desde 1952 
hasta 1966 los costos reales de pas
teurización subieron en un 45 por 
ciénto.

12) Las inversiones realizadas por 
Conaprole fueron cuantitativamente 
insuficientes, e inadecuadas cualita
tivamente; no ampliaron su oapacl- 
da de industrilazación ni moderniza
ron suficientemente las instalacio
nes como pa,ra reducir los costos en 
la medida necesaria.

Como consecuencia, Conaprole se 
autolimita las posibilidades de pro
ducción. Limita las posibilidades de 
consumo de la población al influir en 
el crecimiento de los precios reales. 
I m p i d e  el crecimiento de la 
producción lechera al reducir sus po
sibilidades de colacación en el merca
do interno y al no explotar suficien
temente el mercado externo.

13) El consumo de leche, en valo
res absolutos, ha crecido en for
ma permanente desde 1936 hasta 
1961, para decrecer desde ese momen
to hasta la fecha. El consumo por 
habitante en Montevideo decrece en 
los últimos 15 años.

En este decrecimiento del consumo 
incide, en primer lugar, el proceso 
económico general del país, que lleva 
a la disminución del ingreso por ha
bitante y a una distribución regresiva 
del mismo.

14) La evolución del precio real 
de la leche al consumidor también

incide en la reducción del consumo; 
en los períodos de disminución del 
precio real (1946-1951) el consumo 
sube; a partir de 1963 aumentan los 
precios reales y el consumo des
ciende.

15) El comercio mundial de pro
ductos lácteos está en continua ex
pansión. Es particularmente notable 
el aumento de las exportaciones de 
leche en polvo. El Uruguay apenas si 
participa en este comercio interna
cional, y lo hace fundamentalmente 
exportando tradicionalmente caseína 
y recientemente algo de manteca. La 
apertura de mercados, en base a una 
política de comercio exterior bilate
ral más equilibrado con nuestros po
sibles mercados, sería altamente fa
vorable para el desarrollo de la pro
ducción y e.l mejoramiento de técni
cas y costos. Esto requiere un cambio 
sustancial en las relaciones exterio
res y una real independencia frente 
a directivas como las emanadas del 
F.MZ

16) La distancia tecnológica (en 
la productividad) entre, los paises ca
pitalistas más evolucionados (entre 
ellos los principales exportadores de 
produotos lácteos) y la Cuenca de 
Montevideo es grande y tiende ¿'am
pliarse.

Este proceso de distanciamiento en 
la productividad conducirá (en el ca
só que no hubiera cambios internos) 
a que los productos lácteos sólo pue
dan competir si se dieran las siguien
tes condiciones: o una excepcional 
dotación de recursos naturales o un 
salario real muy inferior al de esos 
países o ambos a la vez. Dicho en 
otros términos: o se rompe con las 
relaciones de producción que mantie
nen estancada la productividad o el 
país no estará en condiciones de com
petir con los más avanzados tecnoló
gicamente, sino a costas ĉ e sus asa
lariados.

17) Existe, por lo tanto, una de
manda potencial apreciable, que po
drá hacerse efectiva en la medida 
que se solucionen el conjunto de los 
problemas, descienda el precio real 
y/o aumenten los ingresos de las ca
pas más pobres de la población y se 
actúe con un claro sentido de defen
sa de los intereses nacionales en la 
apertura del comercio exterior.

18) La contribución de la activi
dad al ingreso del Gobierno es pe
queña y se limita casi exclusivamen
te a los aportes a la seguridad so
cial y un porcentaje por entradas 
brutas de Conaprole, que paga el con
sumidor. Los'grandes ingresos rete
nidos por terratenientes y propieta
rios no son limitados por la tributa
ción. En cambio usan de numerosos 
servicios de gobierno gratuitos.



19) La acción del Gobierno en re
lación a la actividad ha sido muy li- 

. mltada en los últimos 20 años. En 
esencia ha tendido a conservar y re
toñar las relaciones de producción 
existentes y, por lo tanto, actuó ob
jetivamente junto a los intereses de 
quienes se benefician de esta situa
ción. No desarrolló los servicios de 
extensión e investigación, promoción 
de exportaciones, etc., y, lo que es 
mis importante, dejó intactos los 

. problemas de tenencia, distribución y. 
carácter de la apropiación de los me
dios de producción, en perjuicio de 
los grupos mayoritarlos de consumi
dores, asalariados y, hasta cierto pun
to, pequeños empresarios.

CONCLUSIONES GENERALES
Los vínculos que se establecen en

tre los hombres para transformar la 
naturaleza y adaptarla a la satisfac
ción de sus necesidades, generan in
tereses contradictorios. En la produc
ción lechera, aspecto particular de la 
actividad productiva de los hombres, 
también surgen y se manifiestan es- 

' tas contradicciones.
Asi se pueden observar dos grupos 

antagónicos:
A) Por un lado clases y capas so

ciales que se benefician con la utili
zación de una determinada técnica 
productiva y una determinada regla
mentación de las relaciones entre los 
productores y la industrilazación, y 
entre la industrilazación y los consu
midores. Dentro de este grupo se pue
den diferenciar, esquemáticamente, 
algunos subgrupos:

1) Los propietarios de los grandes 
tambos, que obtienen grandes ganan
cias acumulando ua elevada propor
ción de la cuota de remisión para el 
consumo. Se desarrollan extensiva
mente, aplicando técnicas que les 
permiten disminuir el trabajo, susti
tuyéndolo por capital y-, principal
mente, por tierra. No han reducido 
ios castos (por la incidencia de la 
renta de la tierra y los intereses de 
capital) pero han disminuido el ni- 

’ vel de ocupación, lo cual está en con
tradicción con los intereses sociales.
2) Los terratenientes ven aumenta

dos sus ingresos por el incremento de 
la renta diferencial y la expansión de 
la superficie arrendada para leche
ría, dado el uso extensivo de la tie
rra. Se aseguran la revaluación de 
la renta„ al vincularla a la evolución

. de ios precios de la leche'. Esta capa 
" social percibe una parte considera
ble del ingreso de los consumidores, 
transferido mediante la compra del 
producto.

3) Los molinos harineros y aceite
ros. Abastecen de alimento concen

trado para el ganado a los producto
res, directamente o a través de Co- 
naprole. Una parte muy importante 
de la producción de estos molinos 
proviene de empresas que son propie
dad de grandes corporaciones inter
nacionales (3). El carácter precario 
en la tenencia de la mayoría de las 
tierras utilizadas por los tambos li
mita las inversiones fundlarlas (pra
deras artificiales, etc.) y abre mer
cado a los productos de esas porpo- 
raciones.

Al complejo de factores ya analiza
dos, que repercuten en altos costos de 
la producción de leche, se suma la 
política de Conaprole. Todo el desa
rrollo industrial del país pone de 
manifiesto la situación de dependen
cia económica. Conaprole no es una 
excepción a esta ley; se desarrolla 
dentro del margen en el cual no le
siona los intereses del Imperialismo. 
La mejor garantía de que esto siga 
así es la actual estructura productiva 
de los tambos y la política seguida 
por Conaprole. Nuestra producción 
láctea no compite en el mercado in
ternacional; por no invertir para am
pliar la capacidad de industrializa
ción, Conaprole limita la generación 
de saldos exportables; se limita a ex
portar caseína a los EE.UU., produc
to semindustrializado de poco valor; 
produce muy. poca leche en polvo, el 
producto de exportación preferido 
por la Ley 480.

Los productores y exportadores 
norteamericanos y europeos occiden
tales se benefician también de esta 
estructura productiva, que no pone 
en peligro los mercados para sus ex
portaciones de productos lácteos.

B) Por el otro lado clases y capas 
sociales que se ven perjudicadas por 
esta situación y- se pueden esquema
tizar así:

1) El consumidor uruguayo. Sobre 
él recae la ineficiencia délos produc
tores, en forma de precios altos; es 
el pueblo trabajador el que propor
ciona, en • última instancia, las ga
nancias de los terratenientes, de los 
grandes tamberos y de los intereses 
extranjeros. Es el pueblo consumidor 
el que debe reducir su nivel de con
sumo de productos lácteos, al no dis
poner de ingresos suficientes.

2) Los trabajadores de la cuenca 
lechera. Desplazados, sin poder lograr 
otra ocupación alternativa y con in
gresos y formas de trabajo que li
mitan sus condiciones de vida y par
ticipación en la sociedad, se ven per
judicados por esta estructura.

Los pequeños productores. Presen
tan los intereses contradictorios de 
su doble carácter de ̂ trabajadores y 
capitalistas, de explotadores y explo
tados. El régimen de cuotas y. arren
damiento los empobrece, al obligar
los a transferir parte de sus ingresos 
a los terratenientes y a los grandes 
productores; sus escasos recursos los 
limitan técnicamente y quedan obli
gados a los grandes productores de 
raciones; la política de Conaprole 
actúa como freno al incremento de 
su producción, compuesta en buena 
parte de leche fuera de la cuota. Al 
mismo tiempo tienden a formar con 
los grandes tamberos un frente co
mún contra la población consumido
ra, en general, y los peones tamberos, 
para obtener precios altos que les 
permitan subsistir.

EL PROBLEMA EN EL FUTURO 
INMEDIATO

En la medida en que se manten
gan las actuales relaciones de pro
ducción y, más aún, en la medida en 
que se refuercen por la actual orien

tación de la política económica del 
país, se mantendrán y agudizarán los 
defectos técnicos y la crisis de la pro
ducción lechera en la cuenca de Co
naprole. Esto no se resuelve sólo con 
precios.

La tendencia a un consumo decre
ciente llevará a un aumento en la 
masa de leche “sobrante”. Si Cona
prole no mejora su industrialización 
y su colocación de productos lácteos 
en el mercado interno y externo (lo 
cual no es previsible, ae acuerdo al 
ritmo y a la orientación de sus in
versiones) tendrá que provocar una 
baja más aguda aún del precio de 
la materia prima (leche sobrante) 
como forma de abaratar los produc
tos industrializados. Esto llevará a su 
vez a fijar un precio más alto por 
el litro de leche ouota ,para resar
cir al productor por los bajos precios 
por leche'“sobrante”) lo cual bajará 
más aún el consumo de los sectores 
más pobres de Montevideo y agudi
zará la crisis. Un precio real más ba
jo por el litro de leche cuota tende
rá a mantener el consumo pero de
jará un escaso ingreso a los produc
tores pequeños. Cualquiera que sea 
la solución, todo juega objetivamen
te para favorecer a los grandes pro
ductores que se ajustan casi exclusi
vamente a la cuota y no dependen, 
ni tienen mayor interés, en la indus
trialización. Al mismo tiempo, todo 
tiende a hacer que la crisis arruine 
a los pequeños productores y afecte 
a los trabajadores ríñales y a los 
consumidores pobres.

En la medida en que desaparezcan 
los pequeños y medianos productores 
se impondrá la técnica más exten
siva.

En definitiva todo tiende a agudi
zar el proceso de retroceso de nues
tra economía, la disminución del 
producto social, de _la acumulación, 
del ingreso y del nivel de vida.

LA SOLUCION Y SU 
CONDICIONANTE FUNDAMENTAL
Por el contrario, la única solución 

soclalmente justa implica cambios en 
la técnica, que permitan reducir los 
costos, lo que significa aumentar la 
productividad global de la explota
ción lechera y en particular, aumen
tar la productividad por unidad de 
tierra y de capital. Esto requiere más

trabajo, en la cuenca, y más inver
siones en cultivos forrajeros y otros. 
Como, complemento, las usinas de 
pasteurización y ae industrialización 
deben desarrollarse para lograr pro
ductos de calidad adecuada y a cos
tos menores, tanto para el consumo 
interno como para la exportación. En 
su conjunto, la actividad lechera de
be ser fuente de trabajo y contribuir 
a aumentar el ingreso y el nivel de 
consumo de la población.

Contra esto se oponen las actuales 
relaciones de producción: la apropia
ción privada de la tierra encarece to
dos los bienes agropecuarios con la 
imposición de la renta; el arrenda
miento lleva inseguridad a la perma
nencia de los productores y desa
lienta las inversiones en técnicas más 
avanzadás. La concentración de la 
propiedad privada de los medios de 
producción lleva a la concentración 
de la cuota y del poder de decisión 
en Conaprole y, por distintas vías, a 
concentrar las ganancias en un pe
queño número de grandes tamberos. 
Para estos fines alcanza con técni
cas extensivas y altos precios al con
sumo, lo que hace que entre terrate
nientes y grandes productores no 
existan grandes contradicciones.

La introducción de mejores técni
cas, que Ya unido a una solución del 
problema de acuerdo a los intereses 
de los consumidores, pequeños em
presarios y asalariados, exige, por lo 
tanto, un cambio en las relaciones 
económicas entre los hombres vincu
lados a la producción, distribución y 
consumo de los bienes. En la medida 
que esto significa la sustitución de 
ciertas capas sociales en función de 
los intereses de otras, tales medidas 
suponen un cambio en la estructura 
de poder.

(1) Ver 2.2.: "Análisis de la téc- 
nloa y la productividad actual” (cua
dros N9 6 y 10).

(2) Ver 3.2: “Régimen de cuotas” 
(cuadro NV 19).

(3) Molinos Granzón, propiedad 
del grupo Bunge y Born, que muele 
aproximadamente 1/3 de la produc
ción nacional de trigo; Cousa y Fa
bril Uruguaya S. A. de los grupos 
Bunge y Born y Bemberg respectiva
mente, que industrializan aproxima
damente el 50% de la producción de 
oleaginosos.

■ r"  " ■ '  ' , ■. ’ * ■

Ganancias para Conaprole y los grandes tamberos



izquierda

— I
La Salud! derecho de los menos

|_A salud considerada en su ex
presión conceptual, ha tenido 

variaciones a través del tiempo. 
Tradicionalmente e r a  entendida 
por su contenido negativo. La au
sencia de enfermedad. Actualmen
te, prima un concepto afirmativo, 
habiéndose constituido su defini
ción en una meta a alcanzar: “Sa
lud es el estado de completo bie
nestar físico, mental y social y no 
simplemente la ausencia de enfer
medad”. (Definición de la Organi
zación Mundial de la Salud.)

En momentos en que uno de los 
pilares básicos sobre los que se sus
tenta la estructura sanitaria del país 
atraviesa por una de sus crisis más 
profundas —cuando esta nota fue es
crita el conflicto en mutualistas, sa
natorios y clínicas particulares entró 
en su noveno dia—, .consideramos 
oportuno analizar algunos aspectos 
de esa crisis.

Es evidente que en el mundo se está 
operando un cambio profundo, revo
lucionario diríamos,' en materia del 
cuidado de la salud. Ese cambio está 
dado, en primera instancia, por la 
rápida disminución del ejercicio libe
ral de la profesión médica. Las con
secuencias de este proceso afectan a 
todos los tipos actuales de organiza- 
c'ón de los servicios de salud; no 
sólo en el sector privado, sino tam
bién en el estatal y en el mutual.

Los médicos en nuestro país no vi
ven, en su inmensa mayoría, de ho
norarios particulaues. Obtienen sus 
ingresos mediante una actividad múl
tiple en organizaciones del Estado, 
en mutualistas,, en sanatorios e ins- 

. tituciones afines.
Estaé condiciones del trabajo mé

dico, repercuten seriamente en el ni-? 
. vel de la atención profesional y di
ficultan el perfeccionamiento técnico.

Por otra parte, el progreso cientí
fico va imponiendo la desaparición 
de la medicina individual, para sus
tituirla por la medicina de equipo.

Asimismo, la atención médica mo
derna exige el aporte y, la conjunción 
de varias especializaciones y técnicas 
complementarias: intervenciones qui
rúrgicas, radiografias, análisis, etc.

No obstante la eficacia de los me
dios para preservar la salud del hom
bre, éstos no cumplen con sus fines 
específicos. La profunda crisis eco
nómica que padece el país, ha hecho 
que estos servicios esenciales para el 
bienestar de la comunidad, se con
viertan, dia a día, en un privilegio 
de quienes, por sus recursos económi
cos, pueden permitirse la erogación 
da una buena parte de sus ingresos 
(el 25 por ciento según cálculos- esti
mativos para una familia tipo), para 
asegurarse una asistencia correcta.

EL DOBLE PROCESO DE 
TRASLACION

La situación asi configurada tiene, 
entre otras, dos consecuencias funda
mentales en el terreno de la organi
zación sanitaria y de la asistencia 
médica.

Una de esas consecuencias, es el 
doble proceso de traslación dentro de 
las distintas formas de asistencia: la 
privada, la mutual y la estatal. Un 
alto porcentaje de la población, que 
antes podía atenderse privadamente, 
ha llegado a no poder hacer frente 
a las contingencias económicas del 
cuidado de su salud y la de sus fa
miliares y se ha incorporado a las 
entidades mutuales o similares. Estas, 
a su vez, ante el aumento del costo 
de la asistenoia que deben prestar, 
se ven obligadas a subir el precio de 
las cuotas de afiliación (inciden otros 
factores), lo que determina que los 
integrantes de amplios sectores so
ciales no puedan hacer frente a esas 
nuevas exigencias económicas y se 
desafilien.

La segunda consecuencia, consiste 
en la acentuación de las diferencias 
en los standards asistenciales, según 
la posioión económica de la persona 
o núcleo familiar, que se traduce en 
un pronunciado aumento de la mor
bilidad y mortalidad, especialmente 
en aquellos sectores sociales y zonas 
del pais más afectados por la crisis 
económica.

Según recientes estadísticas, entre 
las principales causas de mortalidad 
infantil se encuentran las debidas a 
lesiones de parto, axflsia y atelecta-

“Los métodos de lucha] 
deben ser renovados”

JULIO MARTINEZ Secretario Ge
neral de la Asociación de Fun

cionarios de la As. Española (AFAE) 
y miembro directivo de la FUS 
contesta las siguientes preguntas de 
izquierda:

—¿Qué opina sobre la ocupación y 
movilización llevada a cabo dentro 
de la Asociación Española por la 
AFAE?

—Afortunadamente, en estos mo
mentos se ha logrado una unidad 
total, que antes no existía. En ge
neral, cuando se planteaba algún 
problema, s u r g í a n  desavenencias 
personales o de grupos, que no con
ducían a nada constructivo.

—¿Cuántas personas están movi
lizadas actualmente?

—En este momento alrededor de_ 
30 personas-están coutifíuhm'énte-dé 
guardia, cubriendo completamente 

| los servicios por medio vde turnos 
. consecutivos.

El "trabajo .voluntarlo ??-que es de 
suma importancia— se ha .extendi
do a la totalidad de'los, íuncioná- 
rios, y se ha logrado’ por 'medio de 
éste, el control total —por medio

sia, cuyo porcentaje es del 6,98 por 
ciento; inadaptación al régimen ali
menticio, con un porcentaje del 6,43; 
bronquitis y neumonía, con un 5,08 
por ciento; diarrea, gastroenteritis y 
colitis, con un índice porcentual del 
4,32; enfermedades éstas que, con una 
correcta asistencia, serían práctica
mente eliminadas de los cuadros de 
mortalidad infantil.

MUTUALISMO Y ESTATISMO

El mutualismo, que cumplió urna 
fructífera etapa en la asistencia mé
dica nacional, es una estructura que, 
en la actualidad, ha descendido con
siderablemente sus niveles de efec
tividad.

Las razones de esa ineficacia indica, 
fundamentalmente, en la f a l t a  de 
planificación de sus servicios, en ge
neral mal orientados, con importan
tes carencias. Y, por otro lado, en el 
encarecimiento de la asistencia médi
ca. Este encarecimiento repercute en 
la masa de afiliados, sobre la que re
caen los aportes destinados a salvar 
los déficits, algunos crónicos, del sis
tema. El núcleo familiar responde a 
tal situación eliminando de los cua
dros de afiliados a aquellas personas

cuya salud no reclama una asistencia 
constante: generalmente jóvenes.

Quedan entonces los enfermos — 
muchos crónicos':— y los ancianas 
que, exigiendo una asistencia perma
nente, encarecen enormemente los 
servicios, estableciéndose un circulo 
vicioso, imposible de romper dentro 
de los actuales esquemas.

Cómo consecuencia dé este proce
so, se produce una segunda trasla
ción —del mutualismo a Salud Pú
blica—, con -el consiguiente agrava
miento de las prestaciones aslstencla- 
les del Estado.

La asistencia estatal se ve enfren
tada asi a una situación imposible 
de superar, ya que la crisis econó
mica se refleja más intensamente, 
agudizando el sombrío, panorama de 
hospitales en condiciones deficientes 
de funcionalidad e higiene, sin las 
minimas comodidades para el pacien
te, con personal escaso y mal remu
nerado, con equipos vetustos e insu
ficientes y con problemas de todo 
tipo en el abastecimiento de medi
camentos.

Las soluciones exigen cambios es
tructurales, con una o r i e n t a c i ó n  
opuesta a la actual. Con un sentido 
igualitario y colectivista. v -;

LAS CAUSAS REALES 
DE UN C O N F L I C T O

de Brigadas— de toda la Institución.
Sobre la marcha de la moviliza

ción y de la ocupación, se ha acen
tuado ,1a unidad entre las bases y 
la" dirección y el éxito obtenido se 
debe en mucho a la actitud cons
ciente y combativa de todos los fun
cionarlos.

El C o m i t é  de movilización ha 
efectuado acciones directas conjun
tamente con los Sanatorios adya
centes. (Británico .e Italiano).

—Lo e x p u e s to anteriormente se 
refiere exclusivamente a la Socie
dad Española; ¿qué me puede decir 
Ud. con relación a la lucha a nivel 
general?

—El caso de la Asociación Espa
ñola, no es una excepción, por el 
contrario, en otras mutualistas' la 
lucha se ha planteado con similar 
intensidad. Nosotros eremos que los 
métodos de lucha deben renovarse, 
pues la huelga tradicional por ejem
plo en ciertos casos puede conside
rarse como una etapa superada.

Estamos convencidos de que man
teniendo la combatiyidad exhibida 

‘- hasta el presente, el gremio }ia dé 
obtener une victoria total.

£ L  gremio de la Salud en el 
año 1965 estaba representado 

por la FUFEMM agrupación que 
reunía diversas organizaciones, 
tales c o m o  las mutualistas, la 
U.N.T.S.C.I.A.P. y la AT.C.A.S. 
M.U.

A raíz de las desavenencias que 
surgieron a causa de la actitud 
política de la FUFEMM, la UNTS- 
CIAP decidió separarse de dicha 
organización para luchar por ul 
logro de sus objetivos, los cuales 
eran: l) equiparación de sueldos 
y salarios, según el aumento del 
costo de vida; 2) cobro de bene
ficios sociales no t e n i d o s  en 
ouenta hasta el momento..

A través de 27 dias de dura lu
cha y continua movilización se 
lograron por fin los objetivos 
buscados a pesar de la obstinada 
oposición del Poder Ejecutivo, — 
presidido en esos momentos por 
Washington Beltrán.

En medio de esta lucha, las 
fuerzas disgregadas, se unieron 
para lograr el objetivo común y 
es en ese momento que surge la 
FUa

Además de las conquistas se 
logró efectuar un Convenio por 
el cual se ajustaban los salarlos 
y beneficios sociales cada 6 me
ses, según el aumento del costo 
de vida. El mecanismo de este 
convenio siguió aplicándose hasta 
que el decreto de Poder Ejecuti
vo —de fines de junio de 1968— 
lo suspendió.

PROGRAMA DE LUCHA
La FUS comienza a concertar 

contactos directos con la CNT, 
p e r o  al aparecer discrepancias 
respecto a la política de ésta úl
tima, la FUS decide actuar por 
sí sola, adoptando sus propias 
medidas de lucha.

Su programa a seguir es el si
guiente:

I) Aplicación del programa al 
19 de julio de 1968.

II) Mantenimiento de las fuen
tes de trabajo.

H lj Lucha contra la restrjo- ¡ 
ción de la asistencia médica y

por la congelación de cuotas.
El 11 de noviembre, a la hora 

cero, comienza la aplicación de 
las medidas de lucha a raíz del 
decreto de descongelación emiti
do por el Poder Ejecutivo. Da co
mienzo la lucha.

El martes 12, una delegación de 
la F.U .S. plantea al Ministro de 
Salud Pública Sr. Ravenna la po
sibilidad de aumento de 17,96% co
rrespondiente a diciembre de 1967 
—que no era cubierto por ninguno 
de los otros dos decretos anterio
res— más el 25% que les corres-' 
pondia por el decreto de descon
gelación del día 11. En total el 
aumento seria aproximadamente 
del 43%

El miércoles 13 el Ministro pide 
un informe de la incidencia que 
tendría ese aumento del 43% so
bre el costo de las-cuotas asisten; 
cíales. Al otro dia, luego de leído 
el informe, el Ministro niega la 
posibilidad de dicho aumento.

Como se ve, volvemos al punto 
de partida de la lucha..

A pocas horas de esta negativa, 
la F.U.S. convoca a sus afiliados 
a una asamblea general para to
mar posiciones con respecto a ese 
punto. D i c h a  asamblea resolvió 
aceptar el 25% más el 17,96% an
teriormente mencionado. Estaban 
decididos a transar en ese punto.

Pero a último momento, el Mi
nistro de Industrias y. Trabajo Sr. 
Peirano Fació se niega a acceder' 
a dicho porcentaje por la inciden? • 
cia de éste sobre las cuotas de 
asociados.

Su última actitud fue la de con
vocar a todos los contadores de las 
mutualistas, para que éstos infor
maran qué incidencia tendría él 
aumento del 25% sobre las cuotas, 
porque no estaba decidido a con
ceder más aumento que ése que era 
el reglamentarlo.

Por su parte, los médicos han 
adoptado una actitud solidaria, 
restringiendo las operaciones qui
rúrgicas y reiterando esta posición 
en lo que respecta a los medlca- 

S mentos y a las placas radiográ
ficas.
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1 Batalla
denuncia cómo el 
manejo del ahorro 

pasa a manos de la 
banca extranjera

11
Proceso en la Banca Privada 

al 30 de junio de 1968
(En millones de pesos)

B a n c o s Depósitos Colocac. Patri- Sede de los
Mon. Nac. Mon. Nac. montos Capitales

y Ext.
1 Francés e Italiano 453 879: 59: Francia - Italia
2 De Londres 1.354 1.923: 166: Inglaterra
3 First Nat. C. Bank 521 705: 61: U.S.A.
4 Do Brasil 61 227: 22: Brasil
5 De la Nao. Argentina 75 116: 22: Argentina
6 Holandés Unido 426 800: 42: Holanda
7 Dlscount Bank 34 70: 7: Suiza
8 Del Plata 155 871: 40: Español • Marroquí
9 The For. Trade Bank 36 195: 25: Israel

10 Internacional 80 168: 67: Argentina
11 Del Este (Bank oí. A.) 29 83: 17: U.S.A.

3.224 - 5.837: 528:

1 De Montevideo 514 572: 60: Alemania ~
2 UBUR 963 2.439: 103: Francia
3 Caja Obrera (Ext.

de España) 1.953 1.973: 234: España
4 Financiero Sudam. 129 199 21: Credif. Foncier
5 De Cobranzas 869 612: 120: Suizo-Alemanes
6 Popular 939 824: 153:

5.367 6.619: 691:
8.591 12.456: 1.219:

B a n c o s Depósitos Colocac. Patri- Sede de los
Mon. Nac. Mon. Nao montos Capitales

y Ext.
8.591 12.456: 1.219:

1 De Rio Negro 110 83: 14: Francés e Ital.
2 De San José 577 802: 110: C. Obrera - España
3 De Pando 72 57: 6: C. Obrera - España
4 De Treinta y Tres 93 60: 11: Bco. Cobr. - Suiza
5 Del Norte 216 183: 18: UBUR - Francia

1.068: 1.185: 159:
Totales: 9.659: 13.641: 1.378

1 Banco Continental Bco. Cobranza
2 De La Paz Bco. Cobranza
3 Español UBUR
4 Territorial . 2» UBUR
5 De Cerro Largo UBUR
6 Cajas Populares Bco. Del Plata

A) Bancos totalmente extranjeros.
B) Bancos con participación de capitales extranjeros.
C) Bancos en proceso de absorción por Bancos del Rubro A) o B).
D) Bancos que han sido absorbidos por Bancos del Rubo A) o B). 
FUENTE: Memorias y Balances y Estados Decadariales.

CL fenómeno de la extranjerización 
“  de la banca no es solamente na
cional. Se ha señalado en la Argen
tina en un extenso y fundado estudio 
realizado por Julián Delgado (“El de
safio a la Argentina” Primera Plana 
Año VI N1? 297)-el peligro que impli
ca para ese país, que en materia de 
capitales y de potencial de produc
ción tiene posibilidades muy superio
res a las nuestras, la adquisición de 
sus empresas, no ya solamente ban
cadas, sino también industriales, por 
parte de capitales extranjeros.

Asimismo, lo ha señalado Servan 
Schriver, en un libro muy leído y co
mentado en estos dias, llamado “El 
desafío americano”, en el cual esta
blece claramente cómo el Mercado 
Común Europeo corre el riesgo de 
americanizarse totalmente por la ab
soluta dependencia de sus empresas 
de capitales norteamericanos. E indi
ca, un poco, el doble camino: o la al
terativa que el Mercado Común Eu
ropeo tiene en estos momentos, que 
es dictar normas protectivas del ca
pital nativo, y entonces detener un 
proceso tecnológico, que naturalmen
te se enlenteceria, o en su defecto 
dejar llegar capitales extranjeros J'- 
bremente, y entonces el peligro seria 
la americanización total del Mercado 
Común Europeo.

Ese fenómeno, naturalmente que 
en menor grado, pero no por ello con 
menor peligro —creo que tal vez sea 
mayor el peligro por nuestra crecien
te dependencia del exterior— se da 
en el país.

¿Por qué el peligro? Porque la con
centración en manos extranjeras de 
todo el mercado de intermediación 
de capitales hace que en definitiva 
enfrentemos la posibilidad de que un 
plan de desarrollo económico que re
quiere la utilización de todas nues
tras reservas de ahorro, en muchos 
aspectos sea orientado desde el ex
terior. Y también corremos el ries
go de que en definitiva aspectos fun
damentales, como es la emisión, pue
da ser orientada igualmente desde el 
exterior a través de los 'depósitos a 
la vista. También podemos correr el 
riesgo de que toda nuestra “élite” 
empresarial quede en un plano se
cundario, por cuanto los cargos di
rigentes de todas esas empresas se
guramente van a estar en manos de 
funcionarios del exterior.

Por todo ello es importante seña
lar que la necesidad de dictar nor
mas sobre el particular ya fue esbo
zada repetidas veces cuando en la 
Legislatura pasada la Cámara de Re
presentantes votó las Leyes Nos. 
13.330 y 13.331. En ese momento, 
cuando como consecuencia de un lar
go y fatigoso trabajo de'una Comi
sión Especial, se llegó a una ley que 
prácticamente homologaba un acuer
do suscrito por las Asociaciones de 
Bancos y de Bancarios, la Ley N? 
13.331, dicha Comisión entendió que 
debia continuar funcionando a fin 
de no estructurar solamente una so»

lución para los funcionarios que en 
ese momento quedaban cesantes, si
no también para todo el sistema 
bancario nacional. La Comisión te
nia un plazo de ciento vf inte días pa
ra resolver; no resolvió nada —no 
recuerdo si pidió o no prórroga—, 
y creo que solamente ocho veces lo
gró reunir el número mínimo nece
sario de Legisladores para sesionar. 
En definitiva, la Comisión no se pro
nunció al respecto, y tampoco hubie
ron soluciones posteriores de otro 
tipo.

Frente al peligro de este proceso, 
que no puede tener, digamos, como 
contrapartida la indiferencia de los 
sectores públicos, el Banco Central 
a través de la Circular N? 79, de 11 
de julio de 1968, estableció: “A par
tir de la fecha de notificación de la 
presente resolución, los directorios 
de los bancos privados nacionales, 
sus miembros y los síndicos y/o fis
cales de tales empresas deberán co
municar a este Banco Central toda 
información que conozcan sobre la 
tenencia actual de las acciones del 
respectivo banco (cantidades y titu
lares) y las negociaciones de paque
tes accionarios que se efectúen en el 
futuro, susceptibles de producir alte
raciones en la estructura de los gru- 

' pos de accionistas de tales bancos”.
No sé qué consecuencias habrá 

originado esa circular, pero sí sé que 
dentro del Banco Central no ha teni
do ningún otro eco. El Banco se li
mitó a emitir esa circular ,pero 
dentro de la institución no hay estu
dios de ninguna especie con respec
to al proceso de extranjerización de 
nuestra banca nacional.

El fenómeno también fue señala
do en la Cámara de Diputados, y el 
Banco Central no respondió a un 
pedido de informes de la Democra
cia Cristiana de 2 de mayo de 1968. 
En ese momento la Democracia 
Cristiana planteó el siguiente pedido 
de informes:

“¿Cuántas instituciones bancarias 
privadas han cedido o integrado 
sus capitales con empresas extran
jeras y por qué monto?

¿Qué exigencias especiales ha in
terpuesto el Banco Central al alud 
de capital extranjero interesado en 
la adquisición de bancos nacionales 
privados?

¿Qué cifras registran en capital 
realizado y reservas el total de ban
cos extranjeros y los bancos priva
dos independientemente?”.

Quiero dejar expresamente aclara
do que la denuncia de este proceso 
no implica ninguna critica a las or
ganizaciones empresariales que han 
buscado en el exterior la salida a 
sus problemas financieros. Es un 
proceso lógico que las instituciones 
económica y financieramente más 
fuertes sean las representantes del 
capital extranjero; sean las que es
tén en condiciones de poder adquirir 
los bancos marginales del sistema 
bancario privado. Paralelamente es

to ha implicado un cambio de mo
dalidad en la , operatlvidad de los 
bancos privados extranjeros, que se 
ha precisado, fundamentalmente, a 
partir del “crack” bancario de 1965. 
En general, los bancos extranjeros 
tenían una actividad muy escasa 
con la colonia uruguaya, ya que 
funcionaban con las empresas de 
sus propios países, o con las colo
nias de sus casas matrices residen
tes en el Uruguay. Esa política, que 
permitía a los bancos extranjeros 
trabajar en el pais con poco per
sonal, y prácticamente con una ca
sa matriz, sin sucursales, ha ido 
transformándose poco a poco en 
una política mucho más agresiva en 
cuanto a la obtención del ahorro 
nacional, sobre todo en moneda ex
tranjera, muy difícil de controlar.

Eso ha hecho que estas empresas 
también vayan participando del pro
ceso de absorción de distintas su
cursales y agencias para destinarlas, 
dentro de ese proceso, a una mayor 
agresividad en la captación del aho
rro público nacional.

Tradiclonalmente los bancos ex
tranjeros se orientaron a trabajar 
en importaciones y exportaciones, o 
sea, fundamentalmente como ban
cos de negocios, manteniendo en 
muy pequeña escala y sobre todo 
con las firmas comerciales e indus
triales del grupo económico o la co
lonia del pais que representaban, 
una vinculación en la« operaciones

en moneda nacional. Un hecho de 
este cambio de política, como decía
mos, lo representa el que fundamen
talmente los bancos extranjeros so
lamente tenían sus casas matrices, 
no teniendo interés en una expan
sión física de su red de dependen
cias. Hoy en día interesa expandir 
su red de dependencias y asi ya lo 
han hecho, favorecidos por el proce
so de concentración, lo que les ha 
permitido comprar instituciones con 
interesante red de agencias y sucur
sales. Este proceso es fácilmente ob
servable, no sólo en Montevideo, si
no también en el interior del pais. 
Podemos citar tres ejemplos: Banco 
de Londres, con la adquisición de la 
red de agendas del Banco Interna
cional y del Sur, el Banco Francés 
e Italiano al adquirir la red de de
pendencias del Banco de Rio Negro, 
prácticamente penetra a todo el li
toral del pais; y el Firts National 
City Bank solicita y obtiene la auto
rización para la apertura de varias 
agencias en la capital. Esto para só
lo enumerar los bancos que se sue
len llamar extranjeros, dejando de 
lado aquéllos donde se ha dado el 
proceso de extranjerización en for
ma parcial.

Hemos dado a la Comisión, cree
mos, los lincamientos generales con 
respectó a este primer punto del 
proceso de extranjerización. de la 
banca nacional. Entendemos qu e

(Pmb a la pág. 14).
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U R S S -U S A : NUEVO AUGE EN 
LA D ISPU TA T IER R A-C O SM O S

La O T A N  examina la estrategia global 
en Europa y el Mediterráneo

ORIENTE MEDIO:
AREA CRITICA

MALI: GOLPE
£ L  gobierno izquierdista de 

Modibo Keito, en Malí, fue 
derrocado por un golpe mili
tar. Los golpistas, prometen 
“democratización”, pero basta 
el momento nada se sabe so
bre sus orientaciones.

ITALIA

Crisis política y social
|^OMA. — Paros generales 

de la casi totalidad de los 
jtrabaj adores italianos, crisis 
política e inquietud en los 
medios estudiantiles crearon 
un clima de tensión en el 
país. La disolución del actual 
Parlamento y un nuevo go- 
b i e r  n o cristiano - socialista 
pueden ser el resultado de la 
actual crisis política y social.

GRECIA:

Crimen monstruoso
|^OMA. — La condena a 

muerte del patriota grie
go Alekos Panagulis está pro
vocando una ola de indigna
ción en toda Europa. El Papa 
ha  solicitado, la conmutación 
de la  pena, y Melina Mercuri 
realiza h u e l g a  de hambre 
frente a  la Embajada de Gre
cia, en Roma.

El secretario general de la 
Unión Griega en Exilio, con 
sede en Roma, Nicols Nicolai- 
dis, acusó a la Organización 
del T r a t a d o  del Atlántico 
Norte (OTAN) de ser respon
sable en gran parte de la 
condena a  muerte de Alekos 
Panagulis por el Tribunal Mi
litar de Atenas.

“El Consejo (de la OTAN) 
dijo, protestó contra las res
tricciones a la libertad del 
pueblo checoslovaco, pero se 
abstuvo de hacerlo por las 
patentes restricciones al pue
blo griego." ¡

“Si Panagulis es fusilado, 
concluyó, las armas y muni
ciones que serán utilizadas 
para ello provienen de la ge
nerosa ayuda militar de Es 
Estados Unidos a la Junta Mi
litar de Gobierno de Grecia."

|_AS relaciones ruso-america- ■ 
ñas se caracterizaron en 

los últimos dias por una ace
leración de la disputa hege- . 
mónica en dos campos críti
cos: el dominio militar de 
Europa y la carrera hacia la 
luna.

D urante: v a r i o s  días, el 
Consejo de la Organización 
del T r a t a d o  del Atlántico 
Norte (OTAN) estuvo reunido 
en Bruselas y emitió, al, fin, 
un comunicado en el que-al
terna la preocupación p o r  

: mantener la “coexistencia pa
cífica” y las advertencias a 
la URSS de que no debe re
petir el episodio checo. Todo 
indica que la OTAN ha con
siderado extensamente la si
tuación de Austria y Yugos
lavia . y el hecho nuevo es 
que, pese a ser un país-del 
bloque socialista, los aliados 
occidentales salieron a de
fenderlo de una hipotética 
amenaza soviética. Eso puede 
explicar, en parte, la  decla
ración del mariscal Tito de 
que, en caso de invasión, su 
país no estaría aislado.

El otro hecho que causa 
honda preocupación a los ex
pertos occidentales es la cre
ciente presencia de escuadras 
rusas en el Mediterráneo y 
el Indico. Se teme que un in
cidente tipo Sarajevo o Dant- 
zig puede crear una situa
ción explosiva. El problema 
del Canal de Suez es una de 
esas posibilidades.. La URSS 
estaría decidida a reabrir el 
canal, en cuya orilla oriental 
se encuentran los israelíes, 
decididos a impedirlo. Hablan
do en Jerusalen. el general 
Moshé Dayan, ministro de la 
Defensa de Israel ha sido 
claro al respecto: “Toda ten
tativa de la  URSS de hacer
nos abandonar el Canal por 
la fuerza significará la gue
rra". Por su parte, en una 
solemne declaración ante el 
Knesseth (Parlamento israelí), 
el primer ministro Le vi Es- 
hkol agregó una nueva rei
vindicación territorial que su 
pais plantea en el caso de 
paz negociada: la "presencia 
fisica” de Israel en Charm- 
El-Cheikh, desde donde se 
controla el estrecho de Ti- 
rán, vital para la libertad de 
navegación en Suez y para 
uso del puerto judio de El- 
lath. Hasta ahora, los israe
líes solamente exigían perma
necer en el sector jordano de 
Jerusalen, que ocuparon e n 
la guerra. La declaración de 
Eshkol se destina a ampliar 
la aguda controversia en la 
región y a tornar más dificL’ 
la misión mediadora de la 
ONU.

HACIA LA LUNA

En el otro polo de la  dispu
ta  URSS - USA, la carrera 
espacial ha alcanzado un 
nuevo auge, después de los 2 
lanzamientos tripulados: el
del Apolo VII y la Soyuz - 3. 
Animados por el éxito de la 
expédloión comandada por el 
coronel Walter Schirra, los 
americanos se preparan para 
despachar el Apolo - VIH al 
Cosmos, con una tripulación 
de tres astronautas que dará 
vuelta a la lima en noche
buena. El programa ruso de 
vuelos tripulados hacia la lu
na no es aun conocido, pero 
se acumulan indicios de que 
algo espectacular se prepara 
en la Unión' Soviética. Antes' 
aun de que bajara a la tie
rra  la Zond - 6, después de 
circular alrededor de la lu

na, fue lanzado un gigantes
co navio espacial, el Proton- 
4, de 17 toneladas y se cree 
realice experiencias para la 
colocación en órbita de una 
estación, que sirva de base a 
los viajeros a la luna. Se 
cree que ese enorme satélite 
artificial haya estudiado la 
naturaleza de los rayos cós
micos. Un experto inglés pun
tualizaba hace poco que los 
rusos toman cuidados especia
les para el próximo viaje de 
los astronautas hacia la luna, 
reduciendo así, al mínimo el 

• coeficiente de riesgo. Fue di
vulgado que el Zond - 5 lleva
ba1 a bordo tortugas maríti
mas, moscas y gusanos, pro
bando la posibilidad de su
pervivencia a los rayos cós
micos en la luna. Es posible 
que el último artefacto de la 
serie “Zond” haya conducido

animales más desarrollados y 
organismos más cercanos al 
hombre en la escala zoológi
ca.

Los americanos no descar
tan la posibilidad' de que ios 
satélites tipo "protón” estén 
ligados a la colocación en 
órbita de plataformas para 
lanzamiento de bombas desde 
el cosmos. No hay dudas de 
que tanto rusos como ameri
canos asocian las experien
cias al empleo práctico de 
sus artefactos. Causó escán
dalo en Londres la informa
ción de que los Estados Uni
dos ya están usando sus sa
télites para hacer espionaje 
científico y que, después de 
efectuar el relieve “cósmico” 
de yacimientos minerales, sus 
empresas pasan a la ofensiva 
para controlar las concesiones.

El teléfono rojo 
y  la gue rra  de los m isiles

Los a l i a d o s  occidentales 
examinaron en Bruselas la 
situación del continente y 
advirtieron a los rusos que 
“toda intervención soviética 
que cambiara la situación en 
E u r o p a  y\ el Mediterráneo 
creará una crisis internacio
nal de graves consecuencias”.

gTL limes 5 de junio de 1967, todos tu
vieron la  dimensión exacta de su im

portancia. En apenas 3 horas Johnson y 
Kossiguln decidieron no intervenir en la 
guerra entre árabes y judíos. Por primera 
vez en cuatro años entró en funciona
miento el teléfono rojo, ligando directa
mente el Kremlin con la Casa Blanca.

Hoy —cuando toda una estrategia mun
dial está basada en la disuasión, esto es, 
en la neutralización de la amenaza por' 
la amenaza—5 las potencias de Occidente 
y Oriente quieren instalar un nuevo telé
fono rojo entre el Comando del pacto de 
Varsovia y el Comando de la OTAN. Ob
jetivo; impedir la eventual iniciación de 
una guerra atómica por accidente.

R O J O ?

Nadie conoce exactamente como es y 
cómo funciona el teléfono rojo que liga 
al Kremlin con la Casa Blanca. Ni siquie
ra si es rojo. Sábese apenas que el mismo 
fue usado, una vez, durante la guerra del 
Oriente Medio. En diciembre de 1962, el 
gobierno norteamericano propuso a la 
Unión Soviética, en el plenarlo de la Con
ferencia de Desarme, en Ginebra, la insta
lación de un teléfono directo. El mundo 
vlvia aun las angustias motivadas por la 
crisis de los cohetes en Cuba; dos meses 
antes el Presidente Kennedy tuvo concien
cia de los peligros de una guerra por ac
cidente. Al principio, los soviéticos igno
raron la propuesta. Pero cuatro meses más 
tarde, el 5 de abril de 1963, Semyon Tsa- 
rapkin, jefe de la delegación soviética en 
Ginebra anunció:

—La Unión Soviética está pronta para 
aceptar una linea de comunicación direc
ta, tanto telegráfica como de teletipo, en
tre los Gobiernos soviéticos y americano.

El tratado fue firmado el 20 de junio de 
1963. Para dar una idea de la importancia 
de este tratado, baste decir que fue la se
gunda decisión concreta aprobada en la 
Conferencia de Desarme de Ginebra, en 
sus 18 años de existencia. Antes de él, las 
potencias habían firmado apenas un 
acuerdo contra las explosiones nucleares 
en las Antártida, en 1959.

Por lo menos en apariencia, las reacclo-. 
nes sobre la firma del mencionado tra
tado fueron bastante diferenciadas. En 
Washington, fuentes oficiales dijeron:

—En una época en que los cohetes ba
lísticos intercontinentales recorren en po
cos minutos millares de kilómetros, el 
era una necesidad.

De Moscú, el propio Tsarapkin dice va
rias veces:

—El acuerdo fue una cosa secundaria y 
su gran divulgación en Occidente no pa
sa a ser un golpe publicitario para encu- 

(pasa a la pág. 14)

NIKITA KRUSCHEV



) El Pentágono en Argentina

BOINAS 
VERDES 

en SALTA
U N corresponsal de Argentina de la revista chilena “Punto 

Final”, estuvo en la base en que “boinas verdes” del Ejér
cito norteamericano entrenan a oficiales argentinos en el ar
te de la lucha antiguerrillera.

RIO: 800 MIL
“FAVELADOS” EN CONGRESO

DIO DE JANEIRO. — Unos 
** 800.000 pobladores de las 

llamadas “favelas”, preocupa
dos por liberarse del estado 
de atraso y miseria en que se 
encuentran, iniciaron el n  
Congreso de Favelados, con 
los auspicios de la Asociación 
de Habitantes de Favelas y 
Morros.

Ciento veinticinco delegados, 
representantes de otras tan
tas favelas del Estado de Gua- 
nabara, analizarán la situa- 
ofón jurídica y social de la 
población favelada, a fin de 
verificar el origen de este tipo 
de vivienda, los aspectos eco
nómicos y sociales, con el 
propósito de exigir una ma
yor participación del favelado 
en la sociedad.

Para una población de cua
tro millones de habitantes, la 
cifra de favelados, que cons
tituye la quinta parte de los 
habitantes del Estado, es una 
de las preocupaciones perma-

CHILE; CRISIS
£ANTIAGO. — La renuncia 

de Jacques Conchol a la 
vlcepresldencia del Instituto 
d e Desarrollo Agropecuario 
provocó una violenta crisis 
interna en la Democracia Cris
tiana. Chochol. dice que el 
movimiento campesino chileno 
ha madurado y no puede más 
ser frenado,'como lo pretende 
el gobierno bajo la presión 
de la derecha democrlstlana.

nentes de las autoridades gu
bernativas, que tratan de bus
car fórmulas para erradicar 
de la “cidade maravilhosa” a 
los estados de origen de la 
mayoría de los integrantes de 
aquellas favelas, solución pre
caria y sin contenido social.

La mayor parte de los fave
lados han llegado a Río de 
Janeiro obligados por las te
rribles condiciones de las zo
nas latifundistas del nordeste 
y centro del pais. La existen
cia dé esta inmensa masa de 
marginados en el c o r a z ó n  
mismo de Río, plantea al ré
gimen militar un problema de 
“seguridad", ya que concentra 
en las favelas un potencial de 
desesperación que eventual- 
men'te se puede tornar explo
sivo.

LA IGLESIA Y EL 
CELIBATO

PORTO ALEGRE. — El ar
zobispo D. Vicente Scherer ad
mitió la posibilidad de que la 
Iglesia modifique su posición 
respecto de la obligatoriedad 
del celibato de los padres, 
"exigencia que no está con
tenida taxativa y explícita
mente en el Evangelio”, se
gún sus propias palabras en 
una emisión radiofónica se
manal.

“Eso podrá acontecer en un 
futuro más o menos remoto” 
—dijo D. Scherer, recordando 
que hoy la Iglesia es más to
lerante con los padres que 
abandonan el h á b i t o  para

contraer matrimonio, dispen
sándolos de sus obligaciones 
sacerdotales.

“Todo les. debe ser facilita
do”, concluyó el arzobispo de 
Porto Alegre, que era conoci
do hasta hace poco por su 
posición conservadora.

ELECCIONES MUNICIPALES
PORTO ALEGRE. — Sigue 

el recuento de los votos de las 
elecciones municipales en to
do el Estado. El hecho más 
significativo de esta elección 
radica en la prueba de fuer
zas ofrecida por la oposición 
ai régimen. En esta capital, 
la oposición (MDB) obtuvo 13 
representaciones, m i e n t r a s  
que el gobierno logró sólo 8.

PERU:

Oligarquía próspera
I IMA. — Mientras el pro

ducto n a el o n a 1 bruto 
(PNB) mantuvo un alto rit
mo de crecimiento desde 1963 
hasta 1967, el ingreso "per 
cápita” de esos mismos años 
sufrió una disminución que 
oscila entre él 2,3 y el 3% 
anual.

Esta información fue dada 
por el Banco Central. La cau
sa de este hecho es sencilla: 
la oligarquia peruana acre
cienta sus i n g r e s o s ,  como 
siempre, a expensas del pue
blo trabajador.

La publicación, revela que los "boinas verdes” que inte
rrogaron en setiembre pasado a los guerrilleros que se entre
naban en Taco Ralo, Tucumán, y que fueron apresados por 
la gendarmería, iban rumbo a Tari agal, donde funciona per
manentemente una base.

El corresponsal visitó el Regimiento 28, acantonado so
bre el mojón 1996 de la ruta 34, a 55 kilómetros de Bolivia, 
donde existe un campamento internacional de adiestramien
to en la lucha antiguerrillera.

En el lugar se entrenan tropas tanto argentinas como 
bolivianas das que coordinan acciones comunes en la zona li
mítrofe entre ambas naciones.

Cuando la presencia de los "boinas verdes”- fue dictada 
por la prensa argentina, se produjo un gran revuelo pero el 
gobierno ordenó silenciar a los periódicos los que dejaron de 
referirse al insólito hecho que causó impacto en la opinión 
pública.

El corresponsal de “Punto Final” entrevistó en Tartagal 
a un alto jefe de la Gendarmería Nacional, el que aclaró 
que los cursos de entrenamiento antiguerrillero tienen carác
ter estable y que los asesores norteamericanos son relevados 
de tiempo en tiempo, pero que siempre hay algunos de ellos 
en el lugar.

“Son precauciones que el gobierno debe tomar —dijo el 
jefe militar a “Punto Final”—. No deben pillarnos despreo
cupados y sin la preparación adecuada. Trabajos coordina
dos con las Fuerzas Armadas Bolivianas pero en este mo
mento no hay ninguna medida de seguridad especial ya que 
todo está tranquilo... La vigilancia de fronteras es cosa de 
rutina”.

Pero las investigaciones de “Punto Final” fue más allá 
y su corresponsal llegó a conversar con los asesores nortea
mericanos. Los describe como Hombres jóvenes que hablan 
un perfecto castellano y señala que manifiestan que están 
allí “porque su misión es ir a donde se les ordene”.

El corresponsal participó en el Casino del Regimiento 28 
en una reunión de oficiales argentinos con sus asesores nor
teamericanos.

"Resultaba un poco grotesco ver a esos asesores casi 
imberbes entre tantos viejos ya un tanto barrigones", seña
la el periodista.

En Tartagal la presencia de los norteamericanos des
pierta curiosidad entre el pueblo, “se desplazan ajenos y al 
parecer indiferentes, un poco como dominadores de la situa
ción, en sus flamantes uniformes de parada y tocado.'- con 
sus características boinas en las que destaca la insignia com
puesta de tres rayos que se cruzan”, describe el corresponsal.

Canadá: Latinoamérica es una bomba de tiempo
QTTAWA. — No queremos entrar en la Organl- 
w  zación de Estados Americanos (OEA) si ello 
significa que Ottawa se tiene que convertir en 
una réplica de Washington, dijo hoy el Premier 
canadiense Pierre Elllci Trudeau al hablar en la 
Universidad de Queens, en Ontario.

Trudeau hizo la anterior declaración al refe
rirse a la misión que cumple el Canciller Mitchel 
Sharp en viaje por América Latina, y pregun

társele sobre el eventual Ingreso de Canadá en 
la OEA.

“Canadá es tan del Pacífico como del Atlántico. 
Por consecuencia, debe acentuar menos sus rela
ciones con Europa y más las que tiene con La
tinoamérica y el Japón”, añadió el Primer Mi
nistro.

En otro momento de su intervención, Trudeau 
señaló que las protestas y tensiones raciales en 
Estados Unidos "pueden conducir seriamente a

rebellones mayores”, añadiendo que el comienzo 
de una guerra civil en Estados Unidos en los 
próximos años podría extenderse a los países 
vecinos.

El Premier de Canadá opinó también que los 
recursos de su país deben orientarse a Sudamé- 
rica, "donde la miseria es espantosa”.

"Si no se hace algo rápidamente —añadió— 
Sudamérica estallará en rebelión. Tenemos una 
bomba de tiempo a nuestra puerta.”
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Batalla denuncia 
funcionamiento 
de sociedades 
financieras

(Viene de la página 11).

existe un material suficiente como 
para m ostrar el rápido proceso de 
concentración en manos extranje
ras de todo el sistema bancario n a
cional. Esto tiene consecuencias muy 

Pasamos al segundo aspecto de la 
investigación solicitada, que es el 
funcionamiento de sociedades finan
cieras paralelas y situación del mer
cado parabancario de capital. El 
p r o b l e m a  aquí se complica por 
cuanto fue normal hasta 1965 que 
junto al sistema bancario aparecie
ron como sociedades de gran vincu
lación con toda la organización ban- 
caria —sin formar parte de ella—, 
una serie de sociedades colaterales, 
algunas de ellas realizando opera
ciones financieras sin contralor del 
Departamento de Emisión del Ban
co de la  República en aquel tiem 
po, y en otros casos realizando, a 
través de Directores del Banco o de 
altos funcionarios, o de personas 
vinculadas a los bancos, actividades 
de colocaciones que, en definitiva, 
resultaron profundamente peligrosas 
para la estabilidad del sistema ban
cario.

La Ley N9 13.330, de 1965, surgi
da con motivo del escándalo del 
Banco Transatlántico, estableció una 
incompatibilidad entre los cargos de 
Directores de los bancos y de socie
dades o empresas que tuvieran oré
ditos, aval o garantía de las insti
tuciones banearlas de las que forma
ban parte. Estableció también que 
esas personas deberían formular de
claración jurada sobre las empresas 
que integraran, fijando además las 
penalidades para los casos de falsa 
declaración u omisión de esas nor
mas, las que tuvieron una aplicación 
práctica muy ineficaz, por cuanto 
siguieron funcionando muchas de 
las sociedades colaterales o finan
cieras que la ley quiso prohibir. Pos
teriormente, el articulo 504 de la 
Ley N9 13.640, la  Ley de Presupues
to, deroga expresamente el artículo 
14 de la  Ley N? 13.330, anulando to
talmente la  incompatibilidad esta
blecida por éste. Entendemos que 
podría haber algún exceso en ese 
artículo 14, pero implicaba un salu

dable saneamiento del sistema ban
cario; la Ley N<? 13.640 creó otra 
vez, junto a los bancos la posibili
dad de una estructura paralela de 
sociedades financieras y colaterales, 
en. el país y en el exterior, lo que 
entraña un enorme peligro porque, 
bien o mal, el sistema bancario na
cional es controlado y fiscalizado 
por el Banco Central. Es . mucho más 
difícil que ese contralor pueda ejer
cerse respecto a sociedades financie
ras, que son muchas más y que tie
nen en sus manos posibilidades de 
ocultar o deformar la utilización de 
sus fondos. La situación'de esas so
ciedades financieras paralelas es ab
solutamente imposible de determi
nar.

Podemos agregar también un cua
dro de la Comisión Técnica xEconó- 
mica y un alegato presentado por 
la  Asociación de Bancarios del Uru
guay en agosto de 1967, en cuyas 
páginas 8 y 9 puede verse claramente 
las colaterales del Banco Comercial 
y cuáles son los depósitos. ALCRESA 
tiene depósitos por valor dé pesos 
145:000.000.00, colocaciones por un 
total de $ 141:000.000.00 y un capi
tal de sólo $ 15:000.000.00. “Crédito 
Comercial Sociedad Anónima” tiene 
depósitos en d ó l a r e s  por U$S 
300.000.00, en moneda nacional por 
$ 133:300.000.00; colocaciones en 
moneda nacional por $ 65:000.000.00

y un capital de $ 3:000.000.00.
Todo esto señala cómo al influjo 

de' esa nueva norma derogatoria de 
la disposición de la Ley N? 13.330 
que establecía la incompatibilidad, 
se ha ido creando evidentemente un 
nuevo mercado paralelo al bancario, 
que es incontrolable y. que, en gene
ral, oculta muy a menudo operacio
nes especulativas.

Interesante es señalar que ya esas 
colaterales no trabajan solamente 
en moneda nacional sino fundamen
talmente en moneda extranjera, 
succionando las reservas en moneda 
extranjera del país, radicándolas en 
el exterior fuera de todo contralor 
de autoridades nacionales en materia 
fiscal, financiera, económica, etc., y 
entrando a financiación de opera
ciones de otros países.

Dentro de este parágrafo planteá- 
. bamos la situación del mercado pa

rabancario. Declaramos con honesti
dad que no tenemos cifras concre
tas con respecto a  él. Hemos reali
zado intentos por distintas vías a 
efectos de conocer el volumen del 
mercado parabancario en el total 
de la intermediación de capitales, 
pero no hemos tenido posibilidad de 
determinarlo.

Creemos que hay una incidencia 
muy importante del mercado para- 
bancarlo fundamentalmente en el 
préstamo hipotecario, sobre todo en

estos momentos en que el Banco Hi
potecario prácticamente ha desapa
recido del mercado. Entendemos que 
es indispensable realizar una inves
tigación a fondo sobre cuál es la si
tuación y el volumen de operaciones 
de ese'mercado. También considera
mos profundamente necesario esta
blecer normas legislativas que tien
dan a permitir la fiscalización y el 
contralor debidos de dicho mercado 
parabancario.

Manifestación
postergada

£ N  el número anterior de “IZ
QUIERDA” se publicó el 

anuncio de la manifestación que, 
organizada por el “Movimiento 
por la defensa de las libertades 

. y la soberanía”, debía realizarse 
el jueves 21.

La resolución habia sido to
mada por el Movimiento el mar
tes 12, con la aprobación expre
sa de la CNT, pero 2 días más 
tarde, el jueves, por resolución 
del Secretariado de la Central, su 
delegado planteó la reconsidera
ción invocando, como razón prin
cipal, la necesidad de mayor 
tiempo para preparar el acta 

Aunque la mayoría de los de
legados de las organizaciones 
que integran el Movimiento, en
tre ellos los socialistas, estuvie
ron en desacuerdo con la poster
gación, la posición adoptada por 
la CNT, con el apoyo del 
F.I.D.E.L., determinó, después 
de varias instancias, que la ma
nifestación quedase postergada.

No es este el momento de exa
minar públicamente los funda
mentos de las distintas posicio
nes adoptadas. Queremos sola
mente, hoy, dar esta información

E L  T E L E F O N O  R O J O
(Viene de la  página 12). 
b rir el fracaso de la Cpnferencia de De
sarme.

Fracaso o no, el teléfono rojo sirvió lia
ra  tom ar a  los EE.UU. y a la Unión Sovié
tica macho más íntimos.

Apenas un país reaccionó violentamente 
coittra la  instalación del teléfono ño jo: 
China.

COMO FUNCIONA

Desde el punto de vista técnico, el telé
fono rojo oonsiste en un circuito doble qué 
permite simultáneamente, transmisiones 
en ambas direcciones entre Washington y 
Moscú, pasando por Londres, Copenhague, 
Estocolmo y Helsinshl. Existe, además, un 
sistema de radio en cadena entre las dos 
capitales que tiene la ciudad de Tánger, 
en Marruecos, como punto de contacto.- 
Otros detalles técnicos de la  operación 
“teléfono rojo” permanecen en secreto. Se 
sabe, apenas, que el costo fue de 108 mil 
dólares. Los mensajes son cifrados en la 
lengua de cada país. Intercambiándose 
claves.

Los EE.UU. pagan todos los gastos ope- 
íativos y  de manutención de la línea des
de Washington a Londres y la  Unión So
viética se hace cargo de los que corespon- 
dieren desde Londres hasta Helsinski.

Parece que la línea tiene todas las ca
racterísticas de un circuito comercial co
mún. El circuito radiofónico fue montado 
para subsistir al teléfono, en el caso en 
que los cables fueren cortados.

ESPADA Y  ESCUDO
Misiles ayer. Antimlslles hoy. ¿Por qué 

no antimlslles mañana? Los constantes 
progresos de la tecnología militar permi
ten prolongar hasta el infinito el desarro
llo tecnológloo armamentista. T o d o  el 
equilibrio mundial reposa hoy, en lo que

se llama DISUASION, lo que en otras pa
labras quiere decir neutralización de la 
amenaza por la  amenaza. La DISUASION 
es, por lo tanto, todo lo contrario de la 
protección clásica del escudo contra la es
pada. En los últimos veinte años, los 
EE.UU. y la UNION SOVIETICA fabrica
ron, a nivel atómico, armas ofensivas.

Estos progresos en la  técnica de los 
cohetes alteraron los dados de la estrate
gia intercontinental, aumentando, en con
secuencia, los riesgos de guerra nuclear 
con Occidente. Fue para evitar este tipo 
de guerra que los EE.UU. y la UNION 
SOVIETICA instalaron el teléfono rojo.

¿TELEFONO ROJO DE LA OTAN O CON 
EL PACTO DE VARSOVIA?

¿Seria ventajoso la instalación de un 
nuevo teléfono ligando el comando de la 
OTAN con el PACTO DE VARSOVIA?

Para' ver la importancia de estas nue
vas relaciones es necesario mostrar el ac
tual equilibrio atómico entre las potencias 
de Occidente y de Oriente.

A fines del año pasado, la revista nor
teamericana FORTUNE, hizo un balance 
de estas fuerzas, que pueden sintetizarse 
como sigue:

La enorme ventaja que los norteameri
canos tenían sobre los rusos, en materia 
de armamentos y tecnología —de 1950 
hasta inicios de 1960—, se reduce cada 
vez más. La doctrina norteamericana en 
curso, preconizaba la estabilización de la 
tecnología militar. Tanto que, en 1963, 
Jerome B. Weisner, ex consejero científi
co adjunto a la Casa Blanca, declaró: 
"la revolución científico - militar se es
tabiliza”.

Hoy. olnco años después, puede decirse 
que EE.UU. y la Unión Soviética poseen 
una tecnología militar comparable. La 
producción’ soviética de misiles interconti

nentales, que en 1962 era de 30 o 40 por 
año, Se elevó, en 1966, a 120, y el. ritmo 
tiende a acelerarse. Desde el viraje de 
Kruschev, en la crisis de Cuba, el po
tencial soviético en ICBM —Artefactos Ba
lísticos Intercontinentales—, en operacio
nes basadas en tierra y mar, pasó de 
menos de 75 a 600, según datos oficiales 
de junio de 1967.

Los analistas militares juzgan que, en 
junio de este año, el poderío soviético se
ria de 900 cohetes, o sea, más de la mitad 
de lo que poseen los norteamericanos.

EL NUEVO DESAFIO

Para el Pentágono, los progresos sovié
ticos ponen en tela de juicio a las pro
pias bases de la estrategia norteamerlca-' 
na. Por eso, los técnicos decidieron ace
lerar el avance del poderío balístico de 
los EE.UU. y descubrieron un método que 
permite equipar un solo cohete ICBM con 
diversas cabezas nucleares a propulsión 
individual. Ellas pueden ser dirigidas con 
precisión, de manera que alcancen objeti
vos situados a centenares de kilómetros 
unos de otros. Este nuevo aparato ganó el 
nombre de MIRV —Múltiple Individual y 
Ouided Reentry Vehicle— y podría revo
lucionar la estrategia nuclear. Cada cabe
za nuclear tendría un megatón.

Por otro lado, los cohetes soviéticos 
pueden llevar más de siete megatones. Si 
sus misiles pueden ser dotados de cabezas 
nucleares múltiples, la superioridad nor
teamericana seria en poco tiempo supera
da. Los nuevos SS—9 pueden, por lo me
nos teóricamente, ser equipados con diez 
cabezas nucleares con guia individual, o 
más aún. Pero, de cualquier manera el 
MIRV abre perspectivas enteramente nue
vas en la aritmética de los misiles: ofre
ce a la UNION SOVIETICA medios relati
vamente poco dispendiosos para llegar rá
pidamente a Igualar a ios EE.UU. sabe 
que los rusos prueban diversos elementos 
de un sistema de cabezas nucleares múl
tiples.
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Ud. puede colaborar con “ Izquierda”
IZQUIERDA va en camino de ser 

la realidad que anhelamos. 
Poco a poco se ha Ido organizan
do la redacción, ampliándose el 
número de colaboradores. El lec
tor, que ha visto la paulatina 
aparición de secciones y su per
feccionamiento, podrá c o m p r o 
bar, en próximas ediciones, la va
loración y comentarlos de otros 
aspectos del quehacer nacional: 
algunas actividades importantes 
de las luchas sociales, o las no
vedades en libros, cine, teatro y 
televisión —donde es imprescin
dible una critica constructiva y 
exigente—, que serán enfocadas a 
partir de próximas semanas.

A través de casi diez meses de 
actividad, el equipo se ha amplia
do y el esfuerzo ha sido cada vez

más fructífero. Los resultados 
son auspiciosos. El tiraje se ha 
cuadruplicado y está en perma
nente ascenso.

Aparte de su contribución eco
nómica, amigo lector, interesan 
sus sugerencias acerca de las ma
terias que crea conveniente se 
traten en el periódico. Y, en es
pecial, su respuesta sobre los pun
tos que siguen:

¿Qué artículos le ' interesaron 
especialmente en la última edi
ción?

¿Sobre qué temas, de los leídos 
en IZQUIERDA, considera conve
niente que se insista?

—¿Qué aspectos de la realidad 
nacional deseada ver tratados es
pecialmente y por qué?

—¿Le interesaría ver ampliados

los reportajes a algunos sectores 
políticos? ¿Sobre qué temas?

—¿Qué secciones prefiere que 
se amplíen; gremiales, política, 
temas municipales?

—¿Cree que tendría interés la 
publicación —en forma de folle
tín—, de un curso de historia na
cional?

—¿Juzga imprescindible una se
rie de notas sobre doctrina mar- 
xista o cree más conveniente que 
se de, aplicada, con motivo del 
análisis de los hechos de la se
mana?

U s t e d  colaborará realmente 
con IZQUIERDA si contesta una 
o varias preguntas que juzgue de 
interés, o envía sugerencias a 
Colonia 838 Piso 2 a nombre de 
Vivián Trías o Eduardo Galeano.

El decreto de la burla

¿Navidad con salarios estafados en un 48o/o?
FL indice oficial de suba de los 

precios (Ministerio de Hacienda), 
reconoce que en el semestre Enero - 
Junio el costo de vida aumentó 
63%.

Las cifras son estas:

Diciembre 100.0

Aumento 
del mes

Enero 116.0 16.0
Febrero 123.7 6.6
Marzo 129.6 4.8
Abril 134.3 3.6
Mayo 144.2 7.4
Jimio 163.7 13.5

Agregando los meses de Julio - 
Setiembre y estimando Octubre y 
noviembre, el aumento del costo de 
vida de todo lo que va del año 1968 
asciende a 65%.

Mientras tanto los gremios tuvie
ron ajustes de salarios así:

En enero tuvieron ajustes de sala

rios el 58% de los trabajadores de 
la industria y de la construcción. Los 
principales gremios- con laudos fue
ron: Conaprole, Molinos, Cemento y 
Portland, Construcción y Ropa.

En febreíro se aumentó en la in
dustria del Cuero y Calzado, Farma
céuticos, Molinos de Arroz y Yerba, 
Fábricas de Pastas, entre las prin
cipales.

En marzo se laudó para los Taba
caleros, Fábricas' de-.Productos Por
cinos y Leche, etc.

Posteriormente en setiembre el 
Poder Ejecutivo decretó el aumento 
para todos los gremios que no ha
bían laudado en 1968. Estos gre
mios aumentaron al nivel de los lau
dos de Enero de 1968. Entre los 
alcanzados por este decreto estuvie
ron los trabajadores de talleres me
cánicos, de empresas de panaderías, 
etc. Como en los tres primeros me
ses del año se había laudado a casi 
toda la actividad privada, este de
creto alcanzó a  muy pocos gremios.

Su incidencia significó apenas un 
aumento de poco más del 2% sobre 
el total de ingresos salariales de la 
actividad privada industrial.

En el comentario de la semana 
pasada IZQUIERDA mostró que para 
Diciembre el Poder Ejecutivo ofrece 
en realidad el 17% para los gremios 
con laudo de Enero, el 8% para los 
con laudo en Febrero y el 4% para 
los con laudo en Marzo.

Una- fácil comparación de estos 
porcentajes con los índices de pre
cios del Ministerio de Hacienda, 
muestra que el Gobierno pretende 
dejar a los trabajadores escasamen
te en el nivel de salarios que le hu
biera correspondido percibir en Fe
brero y les estafa los efectos infla
cionarios que sus salarios soportaron 
en los restantes meses del año, prin
cipalmente los' derivados de la deva
luación monetaria que se produjo en 
Abril y el nuevo incremento de pre
cios iniciado en octubre y Noviem
bre.

Según las claros y precisas de
nuncias del Director del Banco de la 
República Sr. Herrera Vargas, ios 
estafadores y aprovechados del ma
nejo de la “infidencia” de la última 
devaluación tienen en sus bolsillos 
buena parte del monto de salarios 
que se está negando a los trabaja
dores de la actividad privada y que 
se privó a los trabajadores de la ac
tividad pública.

Obsérvese que a la mayoría de los 
trabajadores se le ajustaron los sa
larios en Enero a los niveles de pre
cios de 1967 y que ya en ese mismo 
mes los precios subieron 16%.

Que a los gremios que se les laudó 
en Febrero se les ajustó a 1967 más 
un 13%. Pero... entre Enero y Fe
brero la vida ya había subido 23 
por ciento!!!

Y que en Marzo se les ajustó a 
otros gremios al nivel de 1967 más 
un 19%. Pero ... entre Enero y Mar
zo los precios ya habían subido un 
30%!!! En aquella época ya fueron 
estafados y ahora correspondería 
darles a los de Enero: 65%, a los de 
Febrero 52% y a los de Marzo 44%. 
Obsérvese que IZQUIERDA aún se 
quedó corta en los cálculos prelimi
nares que publicó en su número an
terior.

La estafa alcanza a 48% en los 
salarlos de Enero; a 44% en los de 
Febrero y a 40% en los de Marzo. 
Son tan auténticas estas cifras y 
conclusiones, que en las conversacio
nes para un arreglo de la huelga de 
los trabajadores de la salud, la pa
tronal ofrece fórmulas que recono
cen un aumento casi un 20% supe
rior a los porcentajes de ese decre
to.

Librería  HORIZONTES
ESTADOS UNIDOS Y AMERICA LATINA, DE 1811 A NUESTROS DIAS.

DOCUMENTOS. — Selección y prólogo por Carlos Machado. 
IZQUIERDAS Y DERECHAS EN AMERICA LATINA. DOCUMENTOS. — 

Selección y comentarios de Carlos Machado.
UNA RESPUESTA A LA REVOLUCION LATINOAMERICANA. — Robert 

Kennedy.
AUTOCRITICA DEL PARTIDO COMUNISTA DE INDONESIA.
EL SOCIALISMO Y EL HOMBRE. — Ernesto “CHE” Guevara.
OBRAS ESCOGIDAS DE MAO TSE-TUNG — Tomo II.
Camilo Torres — OBRAS ESCOGIDAS.
HUMANISMO ABIERTO — FríedWch Heer.
EL HOMBRE CRISTIANO Y EL HOMBRE MARXISTA — Varios. 
MANIFIESTO AL SERVICIO DEL PERSONALISMO — Emmanuel 

Mounler.
LOS MARXISTA8 Y LA RELIGION — Michel Verret.
ITINERARIO DE UN SACERDOTE OBRERO — Henrry Pcrrin.
LA HORA DE LOS PUEBLOS — Juan » . Perón.*
Números 55 y 54 de la revista Monthly Review sobre Regis Debray. 
Revistas PROLOGO y VISPERA 7.

EDICIONES PROVINCIAS UNIDAS 
ANUNCIA SUS PROXIMOS TITULOS:

i Pbro. Juan Carlos Zafíaroni — CRISTIANISMO Y VIOLENCIA. 
Abrahan Guillen — ETRATEGIA DE LA GUERRILLA URBANA.

7 Ernesto “CHE” Guevara — RELATOS DE LA GUERRA REVOLUCIO
NARIA DE CUBA.

i Andrés Raineri — SIGAMOS SIENDO ORIENTALES, 
i Dr. Juan Carlos Fon-Amor — LA NUEVA LEY DE ALQUILERES.

PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO
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CINEMATECA URUGUAYA 
SELECCIONA

EN SALAS DE ESTRENO 
. La batalla de Argelia (La 
battaglia di Algeria, Italia) re
construye la lucha de libera
ción argelina, convirtiendo en 
un hecho de crónica la histo
ria reciente y vertiendo con 
nervio y franesí los acontecí 
mientos que precedieron a la 
independencia. Para el direc
tor Gilio Pontecorvo (un ita
liano comunista y militante), 
el film es también el pretexto 
para una reflexión sobre otros 
movimientos de liberación en 
el resto del mundo: la violen
cia se justifica cuando se ejer
ce contra la opresión. (Troca- 
dero)
’ Ciclo Eisenstein y Pudovkin, 

integra un festival imprescin
dible donde se repiten Po- 
tiesnkin, Nevsky, Ivan y se es
trena la peliaguda reconstruc
ción de Los prados de Bezhin, 
que por dos veces proscribiera 
la censura stalinista y que 
ahora viejos amigos de Ei
senstein recomponen a partir 
de tomas' fijas. En copia nue
va (sonorizada) se r e p o n e  
Tempestd sobre Asia o El he
redero de Gcngis Kan (Pto- 
mok Tchingis Kana) de Pu
dovkin, otro clásico. (Rex, con 
cambios de programa diarios).

Los aventureros ' (Les aven- 
turiers, Francia) recupera . el 
a'ire libre, la aventura física, 
la amistad viril y los convier
te en temas de un film que 
tiene el nervio y la poesia 
de las viejas películas de Ford 
y Hawks. En la segunda mU 
tad el director Robert Enrico' 
empuja sabiamente la aven
tura hacia un sesgo trágico 
que redondea al film como 
una obra plenamente disfru- 
table. Con Johanna Shimkus. 
Alain Deion, Lino Ventura 
(18 de Julio)

La violación (Le viol, Fran
cia) es real o imaginada, y el 
film es un malabarismo que 
quema los contornos de una 
realidad fisica para convertir
se en una observación vaga
mente lírica Sobre una mujer 
que piensa su propia seduc
ción y que confirma al direc
tor Jacques Doniol - Valcroze 
como un evasivo con cierto 
talento menor (Ra.dio City)

EN SALAS DE SEGUNDA 
LINEA

El s a m u r a i  (Le samurai, 
Francia) es el perfecto itine
rario deun gángster simpáti
co camino de su muerte. La 
agonía es a la par alegórica 
y real, mientras Deion sigue 
adelante y lo cercan enemigos 
varios.

EN CINEMATECA 
URUGUAYA

-Mañana sábado en trasno
che de 0.45 horas, en la Sala 
de Soriano 1227 (Cine Univer
sitario), repone con enerada 
para p ú b l i c o s  generales, la 
discutida y famosa La ronda 
(La ronde, Francia), de Max 
Ophuls, juego de virtuo'ismos 
en torno a temas que fueron 
escabrosos antes de la belle 
époque y que la censura uru
guaya prohibió hace quince 
años .Esa proscripción le dio 
al film más fama de la de
bida, compensando su n i v e l  
apenas correcto, un dato que 
se puede comprobar en su uni
da exhibición pública, maña

na en trasnoche.



JUNTO a  los problemas que preocupan a los uruguayos apa
rece uno nuevo: la amenaza de copiosas lluvias en el mes 

de diciembre. Por lo menos es esta la convicción del Antares.
El tema ha sido objeto de controversia entre el OBSER

VATORIO METEOROLOGICO DEL URUGUAY y el OBSERVA
TORIO ASTRONOMICO ANTARES, que no solamente discre
pan en sus métodos de pesquisa, sino que. además, divergen 
esencialmente en los pronósticos. La meteorología oficial, a 
pesar de disponer de una cadena de estaciones en el interior, 
contar con modernos aparatos y basarse en numerosos infor
mes recibidos de otros países, no se considera en condiciones 
de hacer previsiones tan lejanas,

El Observatorio Antares, en cambio, es categórico: este 
será un verano lluvioso, con tiempo muy inestable,

El periodo del 7 al 24 da diciembre será variable, con 
lluvias, Y entre la Navidad y el 4 de enero el tiempo mejora
rá, con pronunciado ascenso de temperatura.

El A ntanes reafirma 
su previsión de un 
diciembre con lluvias y 
agrega que no hace

U

UNA PEQUEÑA SALA EN 
EJIDO

Estos pronósticos fueron he
chos por el señor Juan Fe
bles Reyes, que fundó y diri
ge, desde 1944, el Observato
rio Antares. Febles tiene más 
de 30 años de amigable y co
tidiana convivencia con los 
astros. S u s  condiciones de 
trabajo son de lo más senci
llas: su oficina está instalada 
en una pequeña sala de la 
calle Ejido; alli, uno de los 
aparatos que usa es un teles
copio casero, de su propio di
seño y construcción.

Febles redacta sus comuni
cados sobre el tiempo después 
de aplicar a las informacio
nes recogidas su teoría, fun
dada en los movimientos or
bitales de acercamiento y ale
jamiento de la Tierra en re
lación al Sol. Según sus pro
pias declaraciones, que publi
camos aparte, sus indine de 
aciertos oscilan, entre el 85%

y el 95%.
Algunas de estas exitosas 

previsiones ya resultan clási
cas en Uruguay y 1 Brasil. 
Los vendavales y las inunda
ciones en el verano del 66 en 
Río de Janeiro y las lluvias 
del Carnaval de Rio fueron 
anticipadamente previstas por 
ANTARES y sus pronósticos 
tuvieron gran difusión. Una 
de sus revelaciones fue hecha 
en el mes de abril de 1963, 
cuando Febles asesoraba a 
los técnicos de la UTE en la 
represa del Rincón del Bone
te. El país estaba asolado por 
una gran sequía y el Gobier
no se disponía a realizar una 
fuerte importación de petró
leo soviético para hacer fren
te al déficit dé energía eléc
trica. El Observatorio Antares 
realizó estudios sobre el pro
blema, tranquilizando al pue
blo; y al Gobierno en cuanto 
a las lluvias que cayeron en 
la fecha que había previsto. 
A pesar de la eficacia de sus

mpronósticos por __
- - . \  . |  g

Una nota de JUAN SUAREZ
informes, no recibe ningún ti
po de ayuda de los poderes 
públicos.

MAÑANA LLUEVE
Su laboratorio f u n c i o n a ,  

gracias a ingresos personales 
procedentes de otras fuentes 
de trabajo y —más reciente
mente— de pequeños aportes 
que le son remitidos por en
tidades extranjeras .que reci
ben sus boletines. '

Este ’ es, seguramente, el 
aspecto más peculiar del fun
cionamiento de ese.“sui géne- 
ris” laboratorio unipersonal: 
la proyección internacional 
del ANTARES. En Argentina 
y Brasil las previsiones me
teorológicas están frecuente
mente asociadas al nombre

Febles revela la 
Teoría Científica del Antares

ITL Director del Observatorio Antares no 
- cree que criticas sin fundamento 'téc

nico' sean capaces de poner en tela de 
juicio él acertó de sus pronósticos sobre 
el tiempo. Según su Director Señor Juan 
Febles Reyes, que, de un modo general 
resume el Observatorio mismo, sus previ
siones a largo plazo se basan en úna 
teoría científica incontestable. Veamos lo 
que dice una nota oficial del Antares, a 
propósito de la polémica con la Dirección, 
de Metereologia oficial acerca de si va, o 
no, a llover en el verano.

“Los pronósticos del tiempo que vienen 
siendo formulados a largo plazo por el 
Observatorio “Antares”, desde hace 24 
años a esta parte, han alcanzado un pro
medio de aolertos que oscila entre un 85 
por ciento a un 95 por ciento, ya sea en 
fechas de lluvias, periodos de lluvias, pe
riodos de temperaturas, fechas de tempo
rales, etc.

Estos pronósticos realizados por el Ob
servatorio "Antares” están fundamentados 
sobre una teoría puramente científica, la 
cual es revolucionaria dentro de la Cien
cia Metereológloa, siendo ignorada la mis
ma hasta el presente por los' grandes cen
tros metereológlcos del mundo; los que 
fundamentan sus informaciones meteoro
lógicas sobre un proceso estadístico de 
muchos años, es un error la aplicación 
de este sistema, debido a que el clima 
del mundo entero ha variado en forma 
notable en loa últimos 25 años, entre la 
zona templada Sur y la zona templada

Norte de nuestro planeta.
La teoría en cuestión fundamentada, 

analizada y llevada a la práctica por el 
Observatorio "Antares", ha venido a  mo
dificar el pensamiento científico en esta 
región del continente de que pueden efec
tuarse pronósticos del tiempo a largo 
plazo, debido a que la misma ha sido am
pliamente demostrada por; este Observa
torio en nuestro medio, en la República 
Argentina, y en Brasil en donde tienen 
una amplia difusión, pudiendo realizarse 
dichos pronósticos con una antelación de 
seis meses con un promedio de aciertos de 
un 85%; i

Dicha teoría e s t á  fundamentada en 
los movimientos orbitales de aproximación 
y alejamiento terrestres con relación al 
Sol, estos movimientos Influyen notable
mente en los desplazamientos de las ma
sas de aire, que se producen desde los 
centros nerviosos y productores de masas 
de aire que son los polos, cuyas masas 
masas de aire se desplazan hacia el Ecua
dor, provocando a su paso las condensa
ciones nubosas que dan lugar a la forma
ción de fenómenos atmosféricos que afec
tan en mayor, o menor grado todas las 
latitudes de la Tierra.

En base a esta misma teoría y teniendo 
un conocimiento general del clima de la 
Tierra se puede efectuar desde este He
misferio un pronóstico del tiempo para el 
Hemisferio Norte, mencionando fechas y 
períodos de temperaturas, etc., a registrar
se en aquella región Norte del planeta.

del Instituto Uruguayo. Ofici
nas gubernamentales, c o m o  
la Secretaria de Agricultura 
del Estado de Riox Grande do 
Sul, cooperativas agrícolas y 
hasta periódicos, reciben y se 
orientan por. sus previsiones. 
En Porto Alegre es común 
oir opiniones como esta: “ma
ñana llueve, escuché una pre
visión del ANTARES”. Hay 
400 suscritores de sus servi
cios solamente en Brasil y 
una cifra menor en la Repú
blica Argentina.

Además, los pronósticos d e l. 
ANTARES no se limitan a

Brasil, Argentina y Uruguay. 
El señor Febles tiene varios 
clientes en los EE.UU.. Uno 
de ellos es una coopera tira 
agrícola de Arkansas, que re
cibe periódicamente la infor
mación del ANTARES y por 
ella orienta sus programas 
agropecuarios. Y hablando de 
cooperativas, el señor Juan 
Febles nos mostró una curiosa 
carta .de.Río de Janeiro en 
la cual una empresa de' co
mestibles solicita al ANTARES 
Informes Sobre el tiempo, con 
vistas a . una programación' 
de mercado.

JUAN FEBLES es uno de los tantos miles de uruguayo® 
que piensa “buscar mejores condiciones de trabajo en el®»', 
tranjero”; él mismo nos ha dicho que hasta ahora resistió * 
todas las propuestas recibidas porque no quiere abandonar ». 
su patria, pero siente la necesidad de buscar condiciones 
apropiadas para el desarrollo de su trabajo técnico. Acerca 0 
su polémica con el Observatorio Meteorológico del Uruguay,' 
nos dijo que el Antares no hace "previsiones por decreto^ 
Simplemente elabora un pronóstico que no está condición» 
por la contingenta de hacer previsiones favorables para al“ 
dar a la afluencia turística...


