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¿Algo sin pr
JRt AL;

QUE HAV DETRAS DEL
P R O C E SO
a I. OURIDI

¿Existe justicia en nuestro país? ¿El Poder 
Judicial ha cambiado radicalmente su conducta? 
El lector de los hechos que publicamos a conti
nuación se hará, como nosotros, estas preguntas. 
Se trata de un relato estricto, objetivo, dejando 
de lado el asombro y la indignación que han 
manifestado todos cuantos toman conocimiento 
de los hechos, que son los siguientes:

El martes 2 de dic’embre Javier 
Guridi fue llamado telefónicamen
te al local de IZQUIERDA por un 
amigo. Como dicha persona tenia 
interés en conversar, Gnridi le in
vitó a pasar por la redacción. No 
podía concurrir a esa hora (19 y 
30) por el semanario y le citó para 
las 21 y 30 en la esquina de Bu
levar Artigas y Ponce. Gurídí no 
podía ir a esa hora. Concertó, en
tonces, para las diez menos cuarto.

Llegó al lugar. Poco después 
arriban el amigo (cuyo nombre 
figura en el exped ente), y un ter
cero, a quien Guridi no conoce, y 
que su amigo le presenta.

Explica que desearía conseguir 
una pieza y solicita ayuda en tal 
sentido. No tiefre muchos conoci
mientos en Montevideo y las difi
cultades son, naturalmente, mayo
res que las que enfrenta cualquier 
ciudadano que busque vivienda.

Guridi le explicó que liaría lo 
posible, aunque indicó el costo de 
una pieza en la actualidad y las 
peripecias para obtenerla, Pero no 
negó hacer un esícurzo por el ami
go. Poco después se despidieron. 
El amigo partió con la persona que 
le acompañaba. Guridi se dirigió 
a su dlomic'lio, tomando hacia 
Avenida Brasil. Unas cuadras des
pués, al dirigirse hacia B. España 
fue drten’do, registrado, esposado 
y conducido a la Jefatura. Previa
mente, integrantes del grupo po
licial conversaron con una pareja 
(una mujer baja, gorda, y un hom
bre), aunque Guridi no pudo es
cuchar sobre qué toma.

Posteriormente, se le interrogó

por parte de la policía (el trato 
fue correcto en todo momento, 
aunque cabe agregar que la policía 
cumplió con su tradición negando 
a familiares de Guridi1, al día si
guiente, que se tuviera not’cia al
guna sobre su persona)) y final
mente pasó al Juzgado.

El lector se preguntará, a esta 
altura, qué cargos existen contra 
Guridi, para quien se pidió, en 
primera instancia, procesamiento 
por ATENTADO A LA CONSTITU
CION EN GRADO DE CONSPIRA
CION.

De los hechos, surge que no hay 
absolutamente prueba alguna Vol
vamos a ellos: la policía encontró, 
en un allanamiento realizado re
cientemente en la calle Bompland, 
varios papeles. Entre ellos uno en 
el cual se indica que frente al Er- 
wy School (B. Artigas y Ponce) 
debería realizarse “un contacto” 
con una nersona. Figura UN NOM
BRE, QUE NADA TIENE QUE VER 
CON GURIDI. MAS: EL NOMBRE 
DE NUESTRO COMPAÑERO NO 
APARECE PARA NADA. Y un he
cho más: el día para “ el contac
to”, establecido en el papel, ES EL 
27. sin Indicarse de mié mns Y A 
GURIDI SE LE DETIENE EL DIA 2.

Nuestros cronistas han visitado 
el lugar, aprox’madaménte a la 
hora señalada. Y estarnos en con
diciones de afirmar que son varias 
las personas que suelen encontrar
se o conversar en esa importante 
esquina. ¿Se desean documentos 
fotográficos de esto, algo elemen
tal que cualquiera puede compro
bar aunque no sea Juez?

Hay otro hecho. En un segundo 
papel aparecido en Bompland se . 
indica que, en una esquina, Brito 
del Pino y otra calle que nada tie
ne que ver conla esquina del Er- 
wy, debería realizarse una entre-, 
vista entre dos personas, que apa
rentemente no se conocen entre si. 
Para reconocerse, una de ellas de
bería concurrir al lugar con “CUA
DERNOS DE MARCHA” bajo el 
brazo. Los policías que, desde dis
tintos lugares controlaron la es
quina de Bulevar 'y Ponce, decla
raron que Guridi llegó con UN 
EJEMPLAR DE MARCHA BAJO 
EL BRAZO.
Es notorio que Cuadernos dé Mar
cha es de tamaño y formato radi
calmente distinto a Marcha. Por 
lo demás, los policías —a quienes 
Guridi no vio en momento alguno, 
aunque como es lógico no contro
ló a las personas que estaban en 
la zona—. declaran quevieron aue 
Guridi I LEVABA MARCHA. Y  Gu
ridi está seguro que lo tenía en el 
portafolio que la policía le quitó.

No hay, pues, un solo cargo con
tra él. De las propias declaracio
nes y cargos no surge prueba al
guna.

Pero además: ¿para qué podía 
necesitar Guridi una contraseña, 
si concurrió simplemente a una 
entrevista con una persona de su 
conocimiento, cuyo nombre decían 
ra?

Con estos hechos, SIN UN SOLO 
CARGO MAS, HA COMENZADO, 
EN ESTE PAÍS, UN PROCESO. Y 
no un proceso menor (de un de
lito excarcelable, sino por ATEN
TADO A LA CONSTITUCION, que 
no puede significar menos de diez 
años.

Es evidente que se trata de un 
grave error. Y sólo cabe esperar 
una toma de conciencia y la inme
diata versión del proceso.

Aunque el daño está hecho.
' Insistiremos. Es para nosotros 
un deber moral, hacia un compa
ñero que merece toda nuestra so
lidaridad. Y victima de una injus
ticia que desearíamos creer sin 
precedentes.

&  12 de diciembre de 1967, hacía 
escasos días que el Sr. Jorge Pa

checo Areco había ocupado el sillón 
presidencial; vacante por el falleci
miento del Gral. Oscar D. Gestido.

La resolución que firmó ese día, 
junto con su Ministro del Interior 
Dr. Augusto Legnani, disolviendo al 
Partido Socialista, al MRO, al MIR, 
al MAPU. a la FAU y al grupo de 
"independi'entes de EPOCA”, y dispo
niendo la clausura de dicho, diario y 
del semanario “El Sol” , fue, pues, 
su primer acto de gobierno de tras
cendencia. La verdad es que se trató 
de toda una definición y que ahora, 
en la perspectiva obtenida a través 
de un año intenso y rico, en suges
tivos sucesos, podemos captar en to
do su profundo calado.

El hecho lo analizamos en el pri
mer editorial de IZQUIERDA y nada 
tenemos que modificar en lo que en
tonces escribimos.

En suma, aue:
1) La resolución fue,groseramente 

inconstitucional. ✓
2) Los documentos del XXXVI 

Congreso ordinario del P .S . que se 
adujeron para acusar a dicho grupo 
de DUgttar por una insurrección ar
mada inmediata contra el orden le
gal, fueron burdamente tergiversa
dos y malinterpretados. Lo que aque
llas retoluciones expresan, de modo 
claro, es que el Uruguay evoluciona 
—o mejor, invóluciona— hacia una 
situación de dictadura y que_ enton
ces —sólo entonces—, restará al pue
blo la rebelión como único camino 
liberador. Tesis en que se fundamenta 
la “ admirable alarma”  de 1811, en 
aue se basaron tradic’onalmente los 
dos partidos mayoritaros. —la última 
vez ep 1935— para sublevarse y que 
se reconoce como un derecho en la 
Declaración Universal de los Dere
chos del Hombre.

3) Huérfanos de sustentos jurídi
cos y políticos, la resolución reauiere 
una razón de ser. Nuestro punto de 
vista es qué respondió a las reso
luciones de la conferencia de la OEA 
de set’ embre —aún incumplidas en 
el Urucuay— y que se vincula ínti
mamente a los créditos y promesas 
de créditos qué. a partir del 13 de 
diciembre y en un corto lapso, llo
vieron sobre el 'Poder Ejecutivo desde 
Wall Street. Brasilia y Buenos Aires.

Pero con ello no sé agota su sig- 
nificac'ón. Es algo mucho más gravé 
y determinante aue una mera tor
peza, o trasnochado exabrupto: mar
ca un hito en el desarrollo de una 
política concreta y a largo plazo.

Es un acto de gobierno con ante
cedentes muy diáfanos y que se pro
yecta én un proceso que aún conti
núa desenvolviéndose a nuestros ojos.

LOS ANTECEDENTES

No hay que olvidar que en los me
ses de octubre y noviembre del mismo 
año, el Presidente Gest.ido imprimió 
un rudo golpe de timón a su con
ducción gubernamental..

Borró radicalmente los restos de 
los 100 dias desarrollistas de Vascon- 
cellos, Michelini y Faroppa y  volvió, 
como el hijo pródigo, al regazo del 
Fondo Monetario Internacional. Es
to ya había ocurrido antes en el país, 
p e r o  en circunstancias distintas: 
cuando aún la crisis estructural no 
se habia profundizado tonto y cuan
do. por ende, los políticos profesio
nales podían firmar Cartas de In
tenciones y cumplirlas sólo parcial
mente.

Lo nuevo en la decisión “ fondomo- 
netarlsta” del Oral. Gestido. es qué 
ahora había que aplicar integral y
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puntualmente la receta propuesta por 
Mr. Bteria Beza (según testimonio 
del Dr. Vasconcellos). Asi la deter
minan, no sólo el agotamiento del 
periodo de transición transcurrido 
desde 1959 (Reforma Cambiarla y Mo
netaria) hasta 1967, sino los propios 
acuclamientos de la crisis monetaria 
del imperialismo que el 14 de ese 
mismo noviembre estalló en la deva
luación de la esterlina.

El 9 de octubre se decretaron las 
medidas de seguridad y de inmediato 
se reorganizó el gabinete, tentando 
la primera experiencia de encumbrar 
a relevantes figuras de la oligarquía, 
en detrimento de los dirigentes po
líticos (ingreso del Dr. Charlone, Aba- 
die Santos y Pintos Risso).

El 6 de noviembre se decreta una 
'devaluación monetaria del 100% — 
como lo reclamaba Mr. Beza— y se 
abren, asi, la perspectiva de otra Mi
sión refinanciadora de la deuda ex
terna y de una núeva Carta de In
tenciones.

La resolución del 12 de diciembre 
de 1967 se sitúa entre estos aconte
cimientos y el viaje de la Misión 
Charlone a EE. UU. en los primeros 
dias de 1968.

Es decir, que el Ministro de Ha
cienda llegó a Washington no sólo 
con planteos económico - financieros 
“ fondomonetaristas” —en los últimos 
10 años no hay colega suyo que no 
los haya formulado^-, sino con actos 
represivos concretos: las medidas de 
seguridad de octubre y la ilegaliza- 
c'ón de los grupos adictos a la línea 
de OLAS de diciembre.

El Imperio iba a tratar con un go
bierno aue —según la expresión de 
un técnico de la AID— se “había 
puesto los pantalones” .

DE LA MTSTON CHARLONE A LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

DEL 13 DE JUNIO

En febrero se conocieron los resul
tados de la Misión Charlone. Como 
es tradicional en ouanta refinancia
dora retoma., al país, los anuncios 
fueron eufóricos; campanas a vuelo 
y fanfarrias a tambor batiente. Pero, 
como es tr°dlc'onal también, la Mi
sión consistió en una nueva vuelta 
de tuerca de nuestra dependencia, en 
un paso" más en la medlatizaolón co
lonial del Uruguay.

.No sólo póraue las cantidades re- 
financiadas resultaron mucho meno
res oue las mandadas por el doctor 
Charlone en sus conferencias de pren
sa y porque el monto de los créditos 
obtenidos resultó más humo que com 
bustible; sino porque lep condicio
nes que hubo oue aceptar para con
seguir el mendrugo financiero fue
ron, con mucho, más duras aue las 
impuestas a los anteriores gobiernos 
blancos.

Veamos el fruto de la Misión un 
poco más de cerca.

a) El Ministro de Hacienda - dijo 
que no se había firmado ninguna Car
ta de Intenciones. En junio fue leído 
en la Cámara de Representantes el 
texto de la Carta —traducción del 
Ineriéc—. dirigida al Director Gerente 
del FM.I. Dr. Plerrp Paul Schwelt- 
zar y suscrita por César Charlone y 
por Enrique Iglesias como Presidente 
del Banco Central.

bl El M. de Hacienda no reveló 
el tenor de los contratos de la refl- 
nanciación pero el Dr. Quljano los 
obtuvo en EE. UU. y los publicó en 
‘ Marcha” (setiembre de 1968).

Nunca la República se había so
metido a una tutela tan lesiva y opro
biosa.

El Banco Central es tratado como 
una empresa privada, los litigios po
sibles se dirimen en los tribunales 
norteamericanos, los acuerdos se ajus
tan a las leyes del Estado de Nueva 
York y el Uruguay se compromete 
a no sancionar ciertos impuestos, ni 
a desafiliarse del Fondo en el futuro.

c) Las condiciones de la receta 
expuesta en la Carta de Intenciones 
de fecha 16 de enero, es la misma de 
las anteriores, pero más rígida y one
rosa (ver IZQUIERDA N9 20).

Comprende:
1) Liberalización gradual de- las 

importaciones.
2) Acrecentamiento de las reser

vas netas en no menos de 30 millo
nes de dólares al 31 de diciembre de 
1968.

3) Tipo de cambio único.
4) Restricción del crédito interno.
5) Abatimiento del déficit fiscal al 

7% de los gastos públicos.
6) Ordenamiento salarial ( l é a s e  

congelación), etc.
Desde febrero en adelante la po

lítica económico - financiéra del go
bierno ha consistido en aplicar, con
tra viento y marea, esta fórmula.

Luego haremos un balance de su 
esfuerzo.

En febrero, también, ocurrió otro 
acontecimiento —de menos resonan
cia interna—  que junto con la Mi
sión Charlone han condicionado la 
vida uruguaya en lo que resta del 
año. Nos referimos a los acuerdos 
formalizados en Brasil por el Canci
ller argentino N. Costa Méndez y su 
colega brasileño'José Magalhaes Pin
to. En ellos se arriba a una entente 
para poner en marcha el cotutelaje 
de la cuenca del Río de la Plata, con
ferido por el Imperio a Brasil y Ar
gentina. aunnue con genérica supre
macía del primero.

En los convenios de febrero se ajus
tó una política integradoni^ta para 
el Uruguay desde dos polos de atrao- 
ción: la frontera norte (cuenca, de 
la laguna Merim. etc.) y el Bajo Uru
guay en el litoral oeste.

Así se definieron las dos líneas in- 
tegracionistas que habrían do ab
sorber al Uruguay, en función de la 
pblitica norteamericana inaugurada 
oficialmente en la Conferencia de Je
fes de Estado de Punta del Este en 
abril de 1967.

Por un lado, la aplicao'ón de la 
misma receta económico - financiera 
fondomonetarlsta; ensayada por Ro
berto Campos en el Brasil castellsta. 
impuesta, en la Argentina de Ongnnín 
con A. Krieger Vassena, trasladada a 
nuestra patria ñor el nuevo staff mi
nisterial del Presidente P a c h e c o  
Areco.

Por otro, procesos de integración 
económica y geográfica en el marco 
de un Mercado Común Latinoameri
cano proyectado como meta final.

Los acuerdos Costa e Silva - Pacheco 
Areco del 3 de abril de 1968 y las 
convenios entre el mismo Pacheco 
Areco y Ong°nia en los primeros días 
de julio, no son otra cosa míe foses 
en el desarrollo de esta política in
tegración ista.

En abril el gobierno adonta dos de
cisiones claves para el curso de la 
misma:

a) La reorganización del g°bínete 
desdazando a los políticos nrofesio- 
ne.les por relevantes dirigentes de la 
oljgarouia nocional y encumbrados 
burócratas de los organismos Int-era- 
mer'canos (no es nada más oue el 
reflelo uruguayo de lo ya acaecido 
en Brasil y Argentina).

Charlone, Peirano Fació, Frick Da- 
vles, Vegh Garzón, Pintos Risso, Vegh 
Villegas, etc. expresan, según lo de
mostramos en IZQUIERDA N? 30, más 
de 50 mil millones de pesos invertidos 
en estancias, bancos y empresas mo
nopolistas extranjeras.

b) La escandalosa devaluación del 
29,de ese mes, que llevó el dólar de 
$ 200 a $ 250 y que es el punto de 
partida de las nuevas medidas esta- 
bllizadoras.

En mayo, el mecanismo estaba en 
marcha y la sociedad uruguaya em
pezaba a producir inequívocos sínto
mas de las resistencias populares que 
erizarían el- camino de esta política 
antipopular y antinacional (agita
ción estudiantil, luchas sindicales, 
etc.).

A principios de junio la situación 
tendía a encalmarse y algunas solu
ciones concertadas parecían aquietar 
las tensiones sociales; pero persistir 
por ese ata*jo significaba derrumbar 
todo el edificio fondomonetarlsta. 
Este sólo se podía asentar en una 
intransigente política represiva.

En ese contexto hay que ubicar las 
medidas de seguridad implantadas el 
13 de junio.

ESTABILIZACION Y  DEFLACION

Dos graves problemas suponía p i 
ra el gobierno —entre otros—  la apli
cación de esta receta: congelar los 
sa’arios y frenar la inflación.

En mayo y junio el costo de la vida 
subió un 21% ab'orbiendo, práctica
mente. el “ colchón”  de seguridad de 
la devaluación del 29 (un 25%)).

Una nueva "corrección monetaria” 
era inminente y ello significaría lo 
bancarrota para el régimen.

En efecto, aproximadamente cada 
año y en vísperas de la zafra lanera, 
la crisis uruguaya se expresa en uno 
conmoción económico - social - polí
tica cuyo ele es una devaluación m o
netaria (octubre - noviembre de 1965 
octubre de 1086. octubre - noviembre 
de 1967). Medidas de seguridad, cri
sis nolífca, etc., configuran estos re
currentes panoramas críticos.

Como lo demostramos en IZQUIER
DA N? 21. en 1968 la tendencia es 
transitar de las conmociones periódi
cas a la conmoción permanente. El 
ríe.'o ya no se renovó con un año de 
diferencia, sino con só’ o seis meses 
(noviembre de 1967 a abril de 1968) 
y ello resooude. simplemente a la 
nrofundización de la crisis estruc
tural

El gobierno dehió atender, con ore- 
mura, a una doble tarea: a) dilatar

lo más posible la nueva devaluación 
que podría sumir al país en el caos 
y b) iniciar uno o varios envites que 
lo fortalecieran políticamente para 
enfrentar las consecuencias de sus 
medidas económico -  financieras y, 
eventualmente, la tempestad de una 
nueva depreciación monetaria. ' '

Vamos a ocuparnos ahora de lo 
que hizo en el primer sentido.

Empezó por adoptar serias restric
ciones en ¿1 mercado cambiarlo, pero 
ello no contuvo la marea especula
dora. Es en ese punto álgido que de
cide lanzarse por el todo o nada de 
la congelación. El 28 de jun 'o decreta 
la congelación de precios, salarlos y 
beneficios (se sabe que, en rigor, ha 
sido real la congelación de salarios, 
filtrada la de precios y nula la de 
ganancias). '

De esta manera no sólo adoptó una 
solución circunstancial, pero efecti
va, para detener el galope inflacio
nario, sino que impuso la tan mano
seada y nunca aplicada congelación 
de salarios.

Después del proyecto Acosta y La- 
ra, el gobierno no tenia otra salida 
que la vía del decreto para hacerlo y 
éste sólo podía adoptarlo en el cua
dro de las medidas de seguridad.

Pesé a la congelación, a fines de 
setiembre el espectro de la devalua
ción volvió a rondar los sueños de 
Charlone. Una cruda alternativa se 
abría a su decisión: disminuir drás
ticamente las detracciones laneras y 
correr el riesgo de no poder pagar el 
presupuesto, o devaluar para expor
tar la lana con beneficios aceptables 
para el latifundismo.

Bajo la presión del Ministro Frick 
Davie se asumió la primera posibili
dad y ello significa haber postergado 
una nueva y acuciante presión deva- 
luac'onista para los primeros meses 
de 1969, cuando haya que hacer fren
te a las nuevas erogaciones aproba
das en la Rendición de Cuentas.

Lo cierto es que hasta ahora, el 
P. Ejecutivo ha podido eludir la de
valuación y que ha aplicado, por pri
mera vez desde -1959, la congelación 
de salarios.

Pero, ¿a qué prec'o?
Al precio indudable de una defla- 

c :ón anemizante de la economía na
cional que ha abatido dramáticamen
te las ventas, que ha prollferado en 
numerosos cierres de fábricas, aue ha 
sembrado el drama del desempleo. '

Mientras que, paralelamente, el 
conjunto de la política oficial ha 
abierto las compuestas a la penetra-

(pasa a la página 10).
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Menos mal que el 
Rey no va al cine

N° estamos seguros de que lo del titulo sea cierto,
pero tampoco creemos que se corra el riesgo de ser 

inexactos.
Un Rey al que le gusta dormir en los cuarteles, 

comer en los cuarteles, viajar en autos blindados y ro
deado de policías no debe conseguir estado de ánimo 
para ir "al biógrafo” . -

_En otras épocas, los Reyes solian disfrazarse para 
actividades similares; epro a este Rey hasta disfrazado 
se le conoce por el paso.

Puede suceder .que el cine se lo den en la casa. Me
nos mal, en cierto modo, que el Rey es así, porque 
gracias a ello el pueblo pudo ver sin interferencia cor
tesana ,1a película “La 'B ata lla  de Argelia”  que es 
además de una excelente película, un breve y tonifican
te cursillo sobre lo oue nueden hacer los pueblos para 
sacarse de arriba a ciertos gobernantes.

El público, como U'ds. oueden figurarse, está a 
muerte con los argelinos, aplaudiendo a rabiar algunas 
reflexiones, comentarios y escenas que tienen algo pa
recido a lo que sucede en el Reino.

No sólo se aplaude, sino que se -comenta en voz 
alta con expresiones oue. deben provocar —  a la distan
cia —, el enrojecimiento de las orejas del Rey, el cuál, 
seguramente debe nasarse tardes y noches (al. rascarse 
las orejas) pensando, que alguien está hablando mál 
de éL

Invito a todos los súrtbitos del Reino, sin que ello 
signifiaue propaganda, de - la Empresa distribuidora, a 
ver “La Batalla de Argelia” .

Se comprobará cómo los pueblos, pese a los corte
sanos adulones y policías, no pueden ser derrotados.

En cierto modo se puede apreciar cómo los france
ses supieron escaparse á  tiempo.

El Rey va a atener que tomar medidas contra sus 
habituales informantes. No parece tolerable que se haya 
permitido dar una película tan intructiva.

ACCIDENTES
&  3 del corriente se inform ó del caso del obrero Cas- 

callar ouien aún no logró cobrar indemnización 
por el accidente aue, trabajando en Coca -  Cola le' sig
nificó la pérdida de un ojo.

En primer lugar nuestra solidaridad con el obrero. 
Pero, como el caso no es el único, pensamos que es 
oportuno atacar el problema en sus aspectos generales. 
Para ello es necesario hacer algunas puntualizaclones.

1) En este país el Seguro de Accedentes de Trabajo es 
OBLIGATORIO, y debe contratarse en el Banco 
de Seguros del Estado.

2) Existiendo seguro, el Banco presta asistencia mé
dica  e  indemniza al obrero de acuerdo a la Ley y 
al propio seguro.

3) No existiendo seguro, el Banco debe prestar asis
tencia médica —si ella es reaueíida. Los pastos 
aue demande los exige luego a la Emnresa donde 
trabajaba, el obrero accidentado. No indemniza a 
éste ouien puede recurrir al Instituto Nacional 
del Trábalo y. por su intermedio, exigir la lndem-

____ nizaclón que le cor r e s p o n d e .___________________

En base a las declaraciones del obrero Cascalar,' es
taríamos ante una Emnresa sin seguro. En el caso: Co
ca- Cola —emnresa extranjera— no cumpliría la Ley dé 
Seguro Obligatorio. F.sta circunstancia, por sí sola in
digna. núes se trata de una trasgresión a una Ley de 
contenido humano por ten"’- un alcance protector ha
cia todo obrero que se acc’denta en el trabajo.

Si esta Empresa no cumple esta Ley /.cumplirá las 
otras? Y  en materia de seguros (no sólo el de Acciden
tes del Trabajo), ¿no los hará en el extranjero? perju
dicando así a nuestra economía y apartándose de nues
tra legislación.

No le bastaría con girar al exterior sus grandes ga
nancias, sino que, además, no cumpliría con las leyes 
del país.

Pero esta empresa, y otras muchas, están en su 
Juego. Los culpables son los que permiten que esto su
ceda.

18 de Julio y  el M unicipio
ITN el núm ero, anterior, al Iniciar el plan

teamiento del tema nos referimos a las 
deficiencias de 18 de Julio en cuanto a pa
vimento, edificación, alumbrado, limpieza, 
etc.

Hoy nos ocuparemos de este proyecto de 
reducir las líneas de transporte que circula
rán por esa Avenida.

El problema del transporte colectivo, sus 
líneas y recorridos no se resuelven con es
te tipo de soluciones .

Hay que tener el valor de realizar como 
cosa previa la cordinación del transporte, es
tudiando en defensa exclusiva del interés po
pular qué es lo que hay que hacer en esta 
materia.

Hay .trabajos completos sobre ese punto 
que yacen en carpetas municipales.

Parecería, a través de lo que se ha infor
mado, que ahora simplemente se querría des
parramar por las calles paralelas a 18 de 
Julio la mayoría de las líneas de ómnibus, 
dejando con su. actual recorrido algunas de 
la antigua “A”  y lo s ’ trolleys.

En cuanto a Sarandí, que es una de las 
posibles cuatro calles d» entrada de la Ciu
dad Vieja, quedaría transform ada en una ca
lle para tránsito exclusivamente peatonal, de 
esas que se han dado en llamar ‘Vías blan
cas”  en lenguaje pueblerino.

Sarandí, para terminar con este punto, tie
ne sólo dos cuadras de relativamente inten
so tránsito peatonal, que circula cóm oda-

Escribe: Hugo Prato
mente por las veredas sin que sea necesa
rio restar esa calle a la circulación vehicular. 
Cuando se piensa transformar a Sarandí en 
una “Via Blanca”  se debe estar pensando con 
30 años de retraso, cuando el centro de 
Montevideo andaba por a h ilo  cual es incier
to en la aotualidad.

Volvamos a 18 de Julio y al desparramo 
dé sus líneas de transporte a las calles pa
ralelas.

Se piensa aliviar- el transporte colectivo, 
que podrá haber en ese punto una mayor 
afluencia de automóviles particulares. No 
eremos que el aumento del tránsito de auto
móviles sea muy importante habiéndo, como 
hay, calles m ejor pavimentadas y más rápi
das.

Además, van a quedar. en 18 de Julio los 
trolleybuses que, no obstante su aparente 
agilidad, son un poco unas señoras gordas 
incomodando, en el pasillo.

Pero esta solución, encarada aisladamente, 
no tiene sentido si no se toman algunas pro- 
dentes medidas de legislación urbanística en 
las calles que se han de ver beneficiadas eco 
nómicamente con los desplazamientos de los 
ómnibus.

Seguiremos en el próximo número.

CORRESPONDENCIA PARA IZQUIERDA

ANTARES
De un lector dé Tacuarembó 

de fecha 28 de noviembre/68: 
“ Es realmente lamentable que, 
por inad ertencia o descono
cim iento de la materia, se 
haya incluido el artículo so
bre el observatorio Antares.

Las previsiones del mencio
nado observatorio, además de 
ser inútiles a los fines prácti
cos (consulten con cualquier 
aviador o marino) no se fun
dan en ninguna hipótesis co 
herente con el estado actual 
de los conocimentos científi
cos. El hecho de que la Di
rección General de Meteorolo
gía no pueda emitir un pro- 

■ nóstico de largo plazo es una 
evidencia de su seriedad (no 
me une a ella ningún vinculo) 
ya que en las mismas condi
ciones actúan todos los servi
cios meteorológicos del mun
do, loque, por otra parte, es
tán coordinados sin distlnolón 
de ideologías.”

TAXIMETROS
“ En el semanario de su di

rección del día 6 del corriente 
se inserta una carta que la 
firma “Automovilista”  y que 
guarda una intima relación 
con otra aparecida en El Dia
rio del dia domingo p.pdo., 
balo el titulo: “ CARNE SI: 
PERO NO TANTA”, escrita 
.por Luis Langono, en la que 
se informa que la compra 
anunciada de 100.000 tone
ladas de carne por parte de 
España, de procedencia uru
guaya carece de veracidad, 
ya que ese país únicamente 
se hallaría dispuesto a la com
pra de 40.000 toneladas en la 
Argentina y 12.000 en el Uru
guay.
Como se ve, va quedando cla

ro que la lmportaolón de ta
xímetros es solamente un pre
texto como lo  es también el 
esgrimido por el Ministro Pei- 
rano, de buscar nuevos mer
cados para nuestros productos 
exportables, en su viaje a Eu- 

r  ropa. En realidad se trata de

la puesta en marcha de una 
importación masiva de vehícu
los de uso privado, y  ya se 
está estudiando la fórmula 
que permita utilizar el ahorro 
existente en las cajas del Es
tado y en la  banca privada 
para la financiación de la 
venta de los automóviles. Sa
bemos que el Dr. PEIRANO 
y el elenco ministerial están 
muy preocupados con este pro 
blema del “boom automovi- 
lítlco. —  Automovilista IL

TURISMO
De una lectora de M onte

video: “ D esea ría  plantearle 
una especie de critica al ar
ticulo del dia 29-11, sobre el 
turismo en el Uruguay y saber 
entonces, en alguna oportuni
dad. cuál es su posición al 
respecto. Noté una gran pre
ocupación en ese artículo por 
la  posible disminución dé tu
ristas aue prevén para este 
año. ¿Es que acaso es una 
industria sana, que debe pre
ocuparnos? Yo entiendo que 
los países con mayor afluen
cia turística se corrompen en 
gran escala y a todo nivel, se 
vive del Turismo, y  es .un 
ejemplo la  Cuba de la dicta
dura Batista que vivía en 
gran parte del turismo norte

americano aue corrompía con 
sus dólares fáciles a gran por
centaje de hombres y  mujeres.

Además, es una industria 
sucia que vive de la explo
tación de juegos, vida noctur
na y de gente que viéne sólo 
a divertirse. Generalmente el 
aúe tiene para hacer turismo 
tiene una mentalidad burgue
sa o  pequeñoburguesa que, co
mo trae dinero, se cree con 
demasiados derechos y lo que 
es peor encuentra auien se le 
arrodille. De todo esto, es im
prescindible librarse, salvarse 
de ello serla la consigna y no 
preocuparnos porque no ven
gan. En cambio, nuestro es
fuerzo debe estar dirigido ha
cia las industrias productivas 
que dan trabajo sano, todo el 
año y satisface a las necesi
dades de. nuestra población.

Es decir, aue debemos to
mar conciencia aue lo que 
producimos es nuestro y no 
de un péqueño grupo, dedi
cam os a producir co«as útiles 
v no vegetar esperando veci
nos ricos que nos traigan di
nero, nue luego aueda en ma
nos de los explotadores de 
siemoré. Ese turismo no sólo 
es una Industria sucia, baja, 
sino que su beneficio o ga
nancia aueda en manos de 
una minoría cada vez más 
pequeña” .

EN El, MES DEL X  ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DE 
LA REBELION ARMADA EN CUBA. EL «“OMITE COOR
DINADOR DE APOYO A LA REVOLUCION CUBANA 
PREPARA EL SIGUIENTE PROGRAMA DE ACTOS:

1) Sábado 21 Baile “ 10 ANOS”.
2) Domingo 22 “PREGUNTE SOBRE CUBA” con inter

vención de interesantes conocedores del pueblo 
cubano.

3) Domingo 29: PALACIO PEÑAROL “Jornada del arte
negro popular: candombe, murga, etc."

4) Acto celebratorio en el Paraninfo de la Universidad.
5) GRAN CAMPAÑA FINANCIERA “X  ANIVERSARIO”

donde no falte el aporte importante de un solo 
amigo de Cuba.

6) Edición de un boletín especial del Comité Coodlnador.

COMITE NACIONAL COORDINADOR DEL APOYO 
A LA REVOLUCION CUBANA

ANDES 1382, Piso . 3 TEL, 8 22 35
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La
industria
pesquera
U A Y  actualmente en el Ja

pón 15 Universidades y 
59 Escuelas Superiores q u e  
imparten enseñanzas pesque
ras, bren de modo exclusivo 
o junto con otras enseñanzas.

La Universidad de Pesca de 
Tokio diploma toaos los años 
unos 230 estudiantes, de los 
que cien obtienen títulos en 
las operaciones pesqueras y. se 
destinan a este sector ae la 
industria. Los restantes se 
dedican a la elaboración del 
pescaao, piscicultura, explota
ción racional de recursos o 
educación pesquera.

Los estudiantes de primer 
año de la facultad recioen 
un curso de instrucción gene
ral. De esta manera, aunque 
se especialicen más adelante, 
comienzan aprendiendo mate
rias annes a todos ios secto
res de ia pesca, pues es carac
terística de la Universidad 
preparar hombres que puedan 
contribuir al progreso de la 
industria pesquera en todos 
los aspectos y estudiar sus 
bases científicas. De modo que 
el futuro capitán de un pes
quero posea el conocimiento 
de cómo el tecnólogo elabora 
el pescado y  el especialista 
en elaboración sepa cómo se 
captura.

En el Centro de instrucción 
de Tateyama, cerca de la bo
ca de la bahia de Tokio, to
dos los estudiantes nuevos, al 
comenzar el curso, aprenden a 
nadar, remar y navegar a 
vela. Be exige gran aptitud y 
la formación física, t a n t o  
teórica como práctica, consti
tuye p a r t e  importante del 
programa.

Al avanzar los cursos se 
acentúa la especialización. A 
partir del segundo año los 
estudiantes de las diversas 
facultades se separan. En los 
dos últimos, los estudiantes 
de la Facultad de Pesca estu
dian materias generales (zoo
logía, acuática, principios de 
pesca, recursos de pesca, me
cánica de la pesca, Instru
m e n t o s  de reconocimiento 
marino, meteorología p e s 
q u e r a ,  b a n o o s  de pes
ca y cuestiones marítimas), 
artes de pesca (principio y 
métodos de pesca, ecología de 
animales factibles de ser pes
cados, localización y captura 
de peces, pesca de arrastre, 
pesca con artes fijos y de en
malle, palangres, caza de la 
ballena y  pesca con buques 
nodriza), navegación y estiba 
de la captura.

Además de las aulas y. la
boratorios, la Universidad de 
Tokio dispone de una embar
cación de madera de 140 to
neladas con motor diesel de 
250 HP y  un arrastradero 
por popa de 1.453 toneladas 
con dos motores de 2.100 HP 
Ambas embarcaciones e s t á n  
dotadas con equipos de Inves
tigación y los estudiantes 
realizan en e l l a s  estudios 
oceanográficos y de recursos, 
junto con las prácticas de 
pesca,  j

Ilusiones en ruinas

EL PROYECTO DE LEY
M I

LA
J A  Ley de Vivienda que está a es

tudio en el Parlamento desde 
largo tiempo atrás, encierra una can
tidad de curiosidades que merecen 
comentario.

Esta Ley, que naciera con iniciati
vas e imenciones sanas, ha llegado 
luego del manoseo politiquero y. la 
contemplación de bajos Intereses, a 
transformarse en un engendro útU a 
la demagogia de los sectores políti
cos anquilosados en el poder, que se 
sirven una vez más del sufrimiento 
de la población para mantener el sta
tus de que gozan, dentro del resque
brajado panorama político del país.

La debilidad de la .propia ley y el 
uso que se hace de los elementos que 
están agravando día a ala la situa
ción de los seotores modestos, se ma
nifiesta prácticamente en cada uno 
de los capítulos de la misma.

No soluciona el problema 
habitacional

Se pretende solucionar con esta 
Ley el déficit habitacional de un 
país cuya crisis Inflacionaria es cada 
vez más aguda y en el cual los fac
tores de producción padecen de una 
debilidad lindante con la tuberculo
sis. Es evidente que no se podrá aten
der adecuadamente el problema ha
bitacional, si el gobierno omite es
tructurar una política de creación y 
promoción de fuentes ooupaclonales 
que den trabajo para todos. El siste
ma capitalista en que vivimos, no 
permite atender las necesidades pri
meras de la población entre las que 
figura la vivienda, si no hay trabajo,

A M N
s? ha presentado al Parlamen

to, con la firma de parlamen
tarios de distintos sectores, un 
proyecto de ley de amnistía, que 
tiende a reponer en sus cargos a 
los trabajadores destituidos con 
motivo de las medidas de segu
ridad.

El proyecto responde a una sen
tida exigencia de Importantes sec
tores de la opinión nacional. El 
gobierno ha podido, en base a una 
política de fuerza, de militariza
ción de miles de funcionarios, de 
encarcelamiento de millares de 
ciudadanos y rígida censura, ex
pulsar del trabajo a quienes lu
charon en defensa de los derechos 
gremiales y la libertad.

La consecuencia inmediata ha 
sido la multiplicación de situa
ciones de angustia económica en 
centenares de familias. Los ban
queros e industriales que tienen 
en sus manos el gobierno no se 
limitan a cortar los salarlos y re
glamentar sindicatos. Sancionan, 
además, con más problemas eco
nómicos, a quienes no renuncian 
a derechos teóricamente incluidos 
en la Constitución.

Se habla, estos dias, de la nece
sidad de que se apruebe el pro
yecto de amnistía para no apar
tarse de una tradición de genero-

VIVIENDA
fuentes de ingreso, y bien sabemos 
que en este sentido en el país las 
condiciones son cada vez más preca
rias.

Organismos Políticos
¿El Banco Hipotecario INVE, y 

la Dirección de Viviendas- que se 
crea en el proyecto de ley son los 
organismos aptos para la difícil ta
rea que se encomienda? Descartemos 
el último, que puede preverse só 
lo servil á para crear un nuevo 
grupo burocrático, ya que la ley no 
le da los elementos. necesarios 
para a c t u a r  efectivamente co
mo coordinador o en la dirección de 
la política global de la vivienda, pe
ro es eyidente que la trayectoria de 
los dos primeros no da mucha tran
quilidad. El BANCO HIPOTECARIO 
a lo largo de su historia, lo único 
que logró hipotecar con creces fue las 
escasas posibilidades con que contó 
el país para atender el problema ha
bitacional.

Los criterios comerciales con que 
se ha manejado, generalmente en 
beneficio de los especuladores, pres
tante a quienes ofrecían suficiente 
garantía material —capitalistas y 
grandes empresarios— que mediante 
el uso de capitales de b a jo ' interés 
construyen todo el conjunto de lu jo
sos apartamentos financiados en la 
Rambla, para las clases adineradas. 
Inve, por otro lado, incapaz de cum
plir con uno sólo de los cometidos 
asignados hasta la fecha, ha servido 
para albergar más de cuatrocientos 
funcionarios —26 arquitectos entre

I S T I A
sidad, o nobleza, o de ciertas ca
ree teiís ticas nacionales. La verdad 
es que las características del tiem
po en que la oligarquía podia ser 
“generosa" no pueden servir de 
precedente en estos años de vio
lentas tensiones sociales. En cam
bio, parece una tradición más in
vocadle y justa, la de las luchas 
de la clase trabajadora en el 
mundo y la enseñanza que surge 
del- enf i entumiente de clases. Los 
funcionarlos, los trabajadores en 
general, que se sienten golpeados 
por la arbitrarla destitución de lu
chadores sindicales, sabrán encon
trar el camino para que el pro
yecto se transforme en una exi
gencia Ineludible.

Más allá de la censura y la ar
bitrariedad, el movimiento obrero 
y popular encontrará el camino 
para eliminar esa injusticia. Mien
tras tanto, con la indignación de 
miles de funcionarlos que sopor
tan la amargura de la destitución 
arbitraria de compañeros de tra
bajo, el gobierno mantiene la Ilu
sión —tantas veces desmentida 
por la historia— de la paz por la 
Violencia. Una antítesis que sólo 
cabe en algunas cabezas enturbia
das por el egoísmo de grandes in
tereses.

—  ER R ATA:
. LEY 4 8 0
C N  nuestro número anterior co

metimos una errata importan
te en el articulo que comentó la 
Ley 480 de los EE. UU.,

Donde dijimos:
“ . . . y  llega a tales extremos 
“  que prohíbe exportar más de 
“ 49.000 toneladas dearroz en 
" 1968 (Texto del acuerdo: 
“ Pun-to IV Letra C).’’ 

Debimos decir:
“ y llega a  tales extremos que 
“  prohíbe al Uruguay expor- 
“  tar más de 49.000 toneladas 
“ de arroz en 1968. (Texto del 
“  acuerdo: Punto IV Letra C)." 

Cuando t o d o s  claman porque 
nuestras exportaciones aumenten, 
los rubios del norte del país "am i
go” , nos hacen firmar acuerdos 
en donde se protegen de la even
tual competencia de nuestro arroz. 
¡Y  el Gobierno de Pacheco Areco 
lo firmó!

ellos— para lograr el record mundial 
de construcción negativa: dos vivien
das en los dos últimos años.

. Una ley para los empre
sarios de la construcción

Son muchos los intereses en juego 
para poner en marcha la Ley y, los 
más apurados en ello son, natural
mente, los oligarcas de la Cámara y 
la Liga de la construcción, que ven 
una posibilidad más de retomar no 
sólo un ritmo de demanda que desa
rrolle más ampliamente su Industria, 
sino de lograr el control de los orgar- 
nismos que intervienen en el proceso. 
La ley proyectada olvida de integrar 
la dirección de ésos organismos que 
igual derecho corresponde a los sec
tores trabajadores que necesitan una 
verdadera solución y que además, van 
a soportar el fin andamiento efectivo’ 
del plan.

Sin vigilancia para 
precios y costos

La Ley es absolutamente ajena a 
que la construcción de viviendas re
quiere todo un sistema que controle 
a las empresas para evitar el dese- 
pilfaro tradicional de los sistemas de 
crédito, la especulación con sus be
neficios, los costos y calidad de los 
proyectos, todo lo cual recae en los 
modestos sectores que ocuparán esas 
viviendas y (o en aquellos que queda
rán marginados por no tener capa
cidad para pagar.

La financian sólo los 
trabajadores

Los mecanismos de financiamien- 
tos tienen dos orígenes: uno la emi
sión de Titulos u Obligaciones Hi
potecarlas y otro los aportes de los 
obreros y las empresas. La emisión 
de valores en un mercado como el 
nuestro, es realmente algo sobre lo 
que muy poco se puede decir, salvo 
que o que no tendrán colocación o 
que para colocarlos habrá que do
tarlos de intereses suficientemente 
atractivos c o m o  para anular los 
efectos de la inflación, lo cual lógi
camente se traduce en un costo por- -  
encima del que podría absorber la 
clase trabajadora que obtuviera esos 
préstamos. El otro aporte, el salarial, 
es-de  recaudación segura, pero se 
destina: a) gastos - sueldos de los 
empleados de los organismos que 
participan; b) diferencia que pro
duzca el reajuste de los titulos cuan
do esta sea negativa y c) el resto 

(Pasa a la pág. 10).
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El Paro 
en la
Enseñanza

Por la Vigencia de la Autonomía
Con un paro total de actividades por el término 

de 96 horas — 10, l í ,  12 y 13 de diciembre—, la Fede
ración Nacional de Profesores de Enseñanza Secun
daria dio cumplimiento a una nueva etapa del plan de 
movilizaciones, tendiente a dar solución a diversos 
problemas que afectan hoy a la enseñanza media.

Entre los puntos de la- plataforma reivindicativa 
llevada en la oportunidad, se destaca el referido a lá 
deuda que el Ministerio de Hacienda mantiene con el 
organismo, 218 millones «¡respondientes al rubro gas
tos, deuda que traba el funcionamiento del servicio y 
determina que miles de jóvenes no puedan ingresar al 
liceo el próximo año.

„  Esta situación — manifestó a Izquierda el profe
sor Diego Pérez Pinto, dirigente de la Gremial de Pro
fesores—  responde a una política gubernamental que, 
en materia de enseñanza, tiende a alejarla cada vez 
más del pueblo para convertirla en clasista, en des
medro de su finalidad especifica al servicio de la co
munidad y en beneficio de las instituciones privadas; 
desvirtuando asi principios fundamentales como los 
de laicidad y gratuidad.

La la falta de aulas; la carencia de elementales 
condiciones de funcionalidad; la ausencia de materia
les imprescindibles para la función docente; el costo 
elevado de los textos que hace imposible un suminis
tro regular a. aquellos estudiantes de escasos recursos 
económicos, ha hecho de la enseñanza media un dere
cho para sectores cada vez más restringid.os de la po
blación.

Las autoridades del Ente, a fin de superar en algo 
esta situación, han debido ajustar los programas de 
acuerdo con esa realidad económica, con el consiguien
te deterioro del nivel docente, sacrificado en aras de 
una mayor posibilidad de acceso a las aulas de la ju
ventud uruguaya.

Pero no sólo en el rubro gastos, la situación es 
deficitaria. También en el rubro sueldos la situación 
se deteriora año a año con un descenso vertiginoso 
del nivel de retribuciones percibidas por los cuerpos 
docentes.

El profesorado entiende que el único camino para 
salvaguardar los intereses de la enseñanza popular, es 
la lucha. Y  en ella están, con la convicción y firmeza 
que le da la .razón de sus reclamos.

La Enseñanza juega un papel imprescindible en 
todo intento de transformación progresista del país 
y es justamente, con vistas a cumplir ese papel pro
gresista, que surge como requisito y principio irre- 
nunciable el de la Autonomía. Autonomía esta, seria
mente amenazada por una política de gobierno que, 
retaceando los recursos necesarios, la extrangula hasta 
hacerla inoperante.

OSCAR ZUNINO

Banca'
patronal
intransigente

Con paros generales de actividades, por zonas y por ins
tituciones, la Asociación de Bancarios prosigue su plan de lu
cha reivindicando un aumento del 38 por ciento en sus retri
buciones; porcentaje dictado por la Comisión Técnico-Econó
mica establecida por Convenio y que hoy la patronal pretende 
desconocer.

La Asociación de Bancos, no obstante el carácter progre
sivo de las acciones gremiales de_ los funcionarios, se mantiene 
intransigente en cuanto a no otorgar aumentos superiores al 
25 por ciento autorizado por el decreto del 11 de noviembre. 
Aduce, al respecto, dificultades económicas que impiden la 
aplicación integral del laudo, sin el aumento previo de los 
costos de los servicios prestados por las diversas instituciones 
qué operan en nuestro medio.

Los funcionarios bancarios sostienen; por su parte? que la 
argumentación es falsa; afirmación abonada por las cifras 
multimillonarios correspondientes a utilidades e inversiones 
declaradas por las propias instituciones en el último ejercicio, 
de las cuales “ Izquierda”  hizo referencia en su anterior edición.

La política salarial inspirada por el Fondo Monetario In 
ternacional y que el gobierno pretende cristalizar por interme
dio del COPRIN, no es ajena ai problema planteado en la ban
ca privada. Por el contrario, está perfectamente encuadrado 
en el monolítico plan de austeridad delineado por el Poder 
Ejecutivo contra la clase trabajadora, victima de la oligar
quía nacional y del capital monopolista extranjero que de
sangra a- nuestra economía y condena al hombre al pueblo.

Acerca de las 
contradicciones

Con la firma de legisladores representantes de diversos 
sectores políticos, fue presentado a consideración de ambas cá
maras un proyecto de ley de amnistía para los funcionarios 
que, en el marco de las medidas de seguridad, fueron decla
rados cesantes.

Es objetivo de los legisladores —por lo menos de la mayo
ría—, sancionar el referido proyecto antes de las fiestas de 
fin de año con el sano proposito de dar a centenares de fa 
milias “la elemental serenidad y alegría que ha sido tradicio
nal en el pais”, según declaraciones de algún diputado.

El destacable gesto de nuestros representantes no es, por 
ello, menos contradictorio. En momentos en que el COPRIN es 
casi una realidad —es posible que al salir esta edición a la 
calle el proyecto tenga ya fuerza de ley—, hablar de sereni
dad y alegría para centenares de familias, más que un deseo 
parece una tomadura de pelo. Una buena parte de esos mismos 
legisladores (la mayoría)) que habrán de dar su voto a la ley 
de amnistía, lo darán también para que, a través del Consejo 
Superior de Precios e Ingresos, las clases dominantes que de
tentan el poder politico condenen a decenas de miles de fa
milias de la intranquilidad y a la tristeza que significa vivir 
con sueldos misérrimos que no alcanzan para satisfacer las 
necesidades vitales para una existencia decorosa.

OBREROS EN LANA

Q O N  un paro general de 
actividades por el término 

de 24 horas con ocupación de 
los lugares de trabajo y pos
terior concentración en el Pa
lacio Legislativo, la Federa
ción de Obreros en Lanas se 
movilizó el pasado miércoles 
reclamando aumento en Suel
dos y salarlos y. en repudio al 
proyecto de reglamentación 
sindical conocido como CO- 
PRIN.

La patronal barraquera, que 
se niega a dar satisfacción a 
las demandas obreras en ma
teria de salarios, ha embolsa
do en sus arcas por concepto 
de la comercialización de la 
última zafra; la astronómica 
suma de siete mil millones de 
pesos.

La Federación de Obreros 
en Lanas, paralelamente a la 
denuncia de este hecho, ex
presa que las mejoras recla
madas sólo i n s u m e n  unos 
veinticinco millones de pesos; 
es decir, apenas el 3 por oien- 
to de la superganancla obte
nida por los barraqueros y 
grandes productores.

La FOL, dentro del plan de 
movilizaciones, p n c, a r a la 
adopción de nuevas medidas 
de lucha a ser aplicadas en 
el transcurso de los próximos 
días.

SALUD PUBLICA

Con paros parciales sorpre
sivos, los funcionarlos de las 
diversas dependencias de Sa
lud Pública prosiguen su mo
vilización en procura de que 
se les abone la deuda que el 
Ministerio mantiene con el 
personal.

A los funcionarios del. Hos
pital Pasteur, Colonia Etche- 
pare, colonia Saint Bols, Asilo 
Piñeyro del Campo, así como 
a los personales del interior, 
se les adeuda 15.300 pesos por 
c o n c e p t o  de retroactivldad 
que, según el articulo 447 del 
Presupuesto General de la Na
ción, se fijó en 1.800 pesos 
mensuales.

Esos m i s m o s  funcionarlos 
tampoco han percibido el ade
lanto del mes de julio, asi 
como la cuota del mes de no
viembre de 6.000 pesos para 
los casados y de 2.500 para 
los solteros.
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El otro rostro de
los hechos políticos

La interpelación de hoy

Alembert Vaz denunciará 
el endeudamiento nacional

LA OBRA DEL GOBIERNO: EL ASO
PROXIMO HABRA QUE PAGAR CINCUENTA 
MILLONES DE DOLARES DE INTERESES

|ZQUIERDA estará presente, hoy, 
en la interpelación al Ministro 

Charlone, que tendrá que responder 
al diputado Alberto Outiérrez acerca 
del monto de la deuda externa del 
Uruguay, y las formas en que los 
prestamistas extranjeros han concer
tado acuerdos con' el país. ■■

Luego de un planteamiento inicial 
del legislador Gutiérrez intervendrá 
Alembert Vaz, a quien IZQUIERDA 
solicitó un juicio sobre algunos as
pectos de la interpelación:

“Es uñ tema de enorme trascen
dencia, expliva Vaz. “ Se planteará 
el problema del endeudamiento na
cional, acrecentado a un ritmo sin 
precedentes.”  “N.unca se ha dado, 
quizá, en la historia del país, un 
renunciamiento tan grande al esfuer
zo nacional, para que el país salga 
de su situación de angustia con ese 
esfuerzo, para entregar todo, abso
lutamente todo, en aras de los re
cursos externos, es decir, la deuda 
externa” . Si tenemos oportunidad de 
intervenir derqfostraremos el alar
mante crecimiento del coeficiente de 
endeudamiento.
I —Usted dice: “si tengo oportuni

dad de intervenir” ; ¿hay riesgo de 
que la interpelación no se realice?

—Sí. No sólo porque el día no es 
el más adecuado.

—¿Pero usted espera que algún 
sector no concurra, tratándose de un 
problema tan Importante para el 
país? ¿Cuáles no vendrán y por qué?

—Le diré los que concurrirán: la 
bancada del sector de Gallinal, en 
general el Partido Naciónal —que 
plantea el tema— y el Frente de Iz
quierda, el Partido Demócrata Cris
tiano, la 99, la 315.

—Parecería que no hay seguridad 
de que concurra la Alianza. ¿Sus in
tegrantes no están de acuerdo con 
la denuncia, o no desean que se di
lucide un tema tan grave?

—No. Quizá le hayan informado a 
usted, o alguien pueda suponer que 
no vienen porque suelen ser un poco 
irregulares en la asistencia.

—¿Pero u s t e d e s  anunciaron el

|JNA Comisión de Diputados conti
núa analizando la compra del 

Anglo, lo que resulta una necesidad 
ya que el arrendamiento implica ga
nancias desmedidas para la empresa.

Estos días, dos integrantes del Ins
tituto Nacional de Carnes expusie
ron ante la Comisión sus puntos de 
vista respecto a la compra. De lo 
trascendido surgen que encuentran 
correcto pagar dos o tres .millones de 
dólares: Ya IZQUIERDA se ha refe
rido a las exigencias del Anglo y sus

planteamiento a los sectores del Par
tido Nacional?

—Sí. Y ninguno estaba descon
forme.

—Usted hablaba de un aumento 
importante del endeudamiento.

—De un crecimiento descomunal.
—¿A cuánto asciende?
—El total exacto es difícil saberlo. 

Determinar esa cifra con precisión 
es _una tarea titánica. Pueden obte
nerse algunos datos en Crédito Pú
blico, pero ocurre que esa oficina 
no administra tod a . la deuda.

—¿No ha planteado usted un pe
dido de informes en tal sentido? ~

—Si la interpelación no termi
nara, ésa es una de las cosas que 
haré: reclamar un informe completo 
y discriminado de la deuda.

—¿Puede indicarse alguna cifra 
aproximada?

—Está por encima de los quinien
tos millones de dólares. Lo que és 
muy grave, porque hasta la finaliza
ción del --último gobierno Uruguay 
era de los países menos endeudados.

—¿En relación a otros países de 
América Latina?

—Sí; el problema es característico 
de los países de este Continente.- To- 
dá América Latina está endeudada. 
Pero Brasil, por ejemplo, un país en 
desarrollo, aunque tenga una deuda 
mayor, puede seguramente salir de 
ello con más facilidad. Para el año 
próximo (1969) los servicios do la 
deuda externa uruguaya, compren
diendo intereses y amortizaciones, 
van a tener un. costo de aproxima
damente cincuenta millones de dó
lares anuales. Quiere decir que todo 
el dinero que se está recibiendo en 
préstamo para la realización de algu
nas obras —y otro para diferentes 
destinos—, va a ser transferido, en 
obligaciones, a las generaciones fu
turas. ¿Comprende lo que esto sig
nifica para el destino nacional? ¡Po
bres de nuestros hijos!

—¿Esa suma es la que habrá que 
pagar el año que viene?

—Si. Cerca de cínouenta millones 
die dólares, lo que significa que la

despojos a la economía nacional.
Pero los legisladores deberán dar 

respuesta a una interrogante: cuando 
se votaban subsidios millonarios a 
las empresas extranjeras se decía 
—en el texto legal—, que dichas su
mas debían ser reintegradas; ¿el Par
lamento está dispuesto a pagar sin 
exigir que se descuenten esas canti
dades?
: Los hechos dirán en qué medida 
hay quienes desean defender el inte
rés nacional.

t

tercera parte de las divisas obteni
das con la exportación serán absor
bidas por la deuda externa.

—Y esa piedra pesará sobre el cue
llo de un país estancado económica
mente.

—Absolutamente paralizado. Yo de
nuncié estos días en Cámara la po
lítica del Ejecutiyo. El gobierno par
te de la hipótesis de que la infla
ción que padecemos es. una inflación 
de costos y que los salarios son los 
factores que determinan esos costos. 
Dije que la política antiinflacionaria 
del gobierno —que no es en verdad 
política ni es antiinflacionaria— está 
basada en un supuesto: que la infla
ción está determinada esencialmen
te por los salarios y la política cre
diticia. Y ése es un enfoque unilate
ral que ignora factores incidentales 
como el estancamiento de la produc- 

- ción, las dificultades del comercio 
exterior, el alto coeficiente del en
deudamiento, los déficits presupués
tales, etc.

El gobierno ha mantenido el estan
camiento y, en cambio, buscó una 
rígida restricción de salarios y cré
ditos.

La consecuencia es que, al contraer 
el poder de compra de la clase tra
bajadora y sectores medios, se con
dena irremediablemente a la indus
tria Cuando las clases media y trabaja
dora pierden poder de compra por
que se comprimen sus salarios, se 
condena a las industrias liviana y 
de consumo. Paralelamente, esa po
lítica nos saca del área de ALALC, 
porque se pierde poder competitivo.

—El gobierno y sus voceros insis
ten en que se han dado créditos am
plios para cultivo de trigo. ¿Qué opi
na de esa política?

—No se ha atendido, precisamente, 
al sector más dinámico. Se ha ten
dido a plantar en cualquier lugar, 
sin fertilizantes. Uruguay no es un 
país especialmente apto para el cul
tivo triguero, como el norte de Esta
dos Unidos, el sur de Canadá, Ar
gentina o Australia. Los microcllmas 
del país crean dificultades y puede 
afirmarse que costará mucho supe
rar los niveles de producción por 
hectárea. En ese sentido estamos, en 
el mundo, en el 35 lugar. Y no se 
ha cumplido con una experiencia 
fundamental que ya dio resultado du
rante el ministerio Ferreira Alduna- 
te: conceder créditos en base a la 
fertUzaclón del tor-eno a sembrar.

—Se ha observado, en otros años, 
que cuando se obtiene una gran co
secha triguera, suele disminuir la 
ganadería, por ejemplo.

—Exacto. Y además, la actual co
secha parece que no será buena, co
mo se anunció.

¿Com pra o nuevo obsequio?

L a  reglamentación 
de los sindicatos
B ^ 0  m e d i d a s  de seguridad, 

prohibiendo todo tipo de ac
tos, propaganda o manifestaciones, 
el gobierno se dispone a aprobar 
el proyecto de reglamentación de 
los sindicatos.

Nadie ha podido 'influir, más 
allá de una deliberación parla1 
mentarla enrarecida por la coac
ción (el Ejecutivo anunció, con 
violencia, que no levantarla las 
medidas hasta tanto se apruebe 
el COPRIN), en el proceso de ges
tación del proyecto.

Primero se hace, pues, la ley, 
eliminando en todo lo posible que 
Incida en su gestación la opinión 
pública. Después, si alguno de los 
sectores destinados a soportarla 
protesta, o intenta desconocerla, 
se le aplicará todo el peso de la 
justicia por no cumplir la ley.

Otra vez ha quedado en eviden
cia que el objetivo de la ley es 
la protección de un status, de una 
situación dada.

El objetivo de la clase dominan
te es el de descargar el peso de 
la crisis sobre los trabajadores, 
se ha señalado hasta la saciedad. 
En el caso del COPRIN, los in
dustriales y banqueros que ma
nejan los cargos esenciales del 
Ejecutivo intentan doblegar, do
mesticar en lo posible los sindica
tos, ante la posibilidad de que 
puedan convertirse en un instru
mento importante para la libera
ción de los trabajadores. Después, 
chantajeado el Parlamento, apro
bada la ley volverá a hablarse de 
democracia, y de la necesidad de 
no recurrir a protestas violentas. 
Aunque ya- nadie desconozca lo 
denunciado por H a r o l d  Laskl: 
“cuando se trata de arreglar las 
cosas con justicia, los que ahora 
se encuentran con la soberanía en 
las manos prefieren l u c h a r  a 
muerte antes que abdicar a sus 
privilegios”.

Pero todavía habrá quienes, des
pués de tres muertos, seis meses 
de medidas de seguridad y nume
rosos destituidos hablarán de de
mocracia. De todas m a n e r a s ,  
mientras tengan en sus manos 
los resortes esenciales del poder 
económico, mantendrán “la ley, el 
orden y esa atmósfera sutil de la 
cual depende la seguridad del pri
vilegio económico”.

—¿Hay cifras respecto a la gana
dería y otros rubros?

—Todavía no.
—La restricción de los créditos y 

salarlos es, además, un resultado de 
la Carta de Intención, de los com
promisos contraídos con el Fondo 
Monetario Internacional ¿Usted no 
cree que hay que évitar ese endeu
damiento?

—No es que yo crea que no debe
mos utilizar el crédito exterior. Pue
de ser útil, pero siempre que se ca
nalice hacia fines reproductivos. Aquí 
el objetivo ha sido plantar trigo en 
cualquier lugar. Y por ahí se fue 
todo el dinero, con dos graves con
secuencias: el crédito para los secto
res agropecuarios más dinámicos ha 
sido limitado. Y el sector industrial 
está con créditos tan limitados que 
las consecuencias son, a mi juicio, 
mucho más graves. No se han fijado 
prioridades para el destino de los 
créditos. Y no se aplican en fun
ción de su productividad.

—La producción permanece estan
cada y se aumenta un endeudamien
to nacional que entierra el futuro 
nacional. Esos serán los puntos esen
ciales de la interpelación.

—Sí. Todos corren, todos los Mi
nistros viajan atrás de plata, Y la 
responsabilidad del pago se trans
fiere a las generaciones futuras.



174, que debe unir a las dos lejanas 
ciudades amazónicas. La expedición 
se componía de hueve personas, ade
más del padre: Alvaro Paulo da Silva 
y Manuel Mariano Ferrelra, oriundos 
de la región y profundos conocedores 
de sus características; el operador de 
radio Juan Martins, el cocinero Ma
nuel Nacimento, los empleados de los 
trabajos de la oarretera, Benigno Ri- 
beiro Mendes, Eduardo Francisco de 
Oliveira y Aragao Rodrigues de Oli- 
velra; dos mujeres: Marina Pinto da 
Silva (compañera de Aragao) -y María 
Mercedes Sales, que vivía con otro 
de los expedicionarios. Además de 
provisiones, los expedicionarios lle
vaban cuafero revólveres, una pistola 
Beretta, usada por el padre Calleri 
y, cinco escopetas y pequeños regalos 
para:lps indios.

QUIEN ERA EL PADRE CALLER1

“El padre Calleri no era fantasioso, 
ni sediento de heroísmo. Tenia mu
cho coraje y amaba apasionadamente 
la Amazona” , dice el padre Angelo 
Maritano, primo del desventurado sa
cerdote y, como él, miembro de la 
Congregación Combonlana. Era na
tural de la pequeña ciudad de Men- 
dovi, en la provincia, de cúneo, Ita
lia. Su madre, Margarita, vive aún y 
tiene 70 años.

El padre Calleri pertenecía a la 
Prelazía del Roralma, que desarrolla 
un intenso trabajo de integración con 
los indígenas de la reglón amazó- 
ncai, incluyendo a  los indios con
siderados primitivos, que viven aisla
dos y sin ningún tipo de contacto 
con los blancos.

Con relación a los indios semlinte- 
grados, la Prelazía mantiene 13.027 
indígenas en cursos primarios y 4.223 
en cursos secundarios, dándoles forr 
maclón técnica, que incluye la ense
ñanza de botánica, carpintería, agri
cultura y ganadería.

Ahora se dedicaba a buscar con
tactos con los indios primitivos que 
viven en las regiones de los ríos Ca- 
trimanl (10 “malocas” o cabañas y 
560 indígenas), Ajarami (cuatro “ma
locas” y 145 indios) y Aplaú (tres 
“malocas” y 84 indios).

LOS INDIOS GUERREROS

Otros tres centros igualmente re
fractarios al contacto oon los blan
cos, se situaban en Urarlca, Urari- 
coera y Jauaperi, habitados por los 
indios Atroaris y Vaimeris. El padre 
Calleri habia recibido la tarea de en
cabezar esta última misión.

Hay pocas informaciones sobre las 
costumbres de las tribus Atroaris y 
Vaimeris. Se sabe que cada una de 
las dos tribus vive en una de las 
márgenes del Alalaú, y ocupan en 
conjunto, en las dos orillas, 13 "malo
cas” . Los Vaimeris son considerados 
como muy valientes y guerreros; fue
ron ellos, en el comienzo del siglo,- 
quienes crearon las más grandes di
ficultades a los explotadores del cau
cho. En los últimos años murieron 
cuarenta trabajadores del caucho y

Los miembros de i 
Joao Calleri, mué 

m  ¡^ “infierno
150 indios que defendieron sus tie
rras cóntra ios •'senngueiros” (reco
lectores ue caucho).

kecien ei ano pasado la Fundación 
Nacional aei xnuio y ei iiepafuunenco 
de uaiieoeras comenzaron un irttoajo 
mas seno ae penetración. en esa 
área. ...

LO QUE HA HECHO EL PADRE
UflLLBKi

Son muchas las versiones que circu
lan en jrnasu, principalmente en la 
región amazónica usimn>uuua por la 
teniuie masacre ae ia expedición. De 
mouo general ios neonos accuaies se 
relacionan con maiogiaaas expenen- M, 
cías antenotes, acrecentadas por un 
factor preponaeiaute: hay un testigo 
vivo, ei matero Aivaio ramo da Sil
va, quien narra una larga y patética 
historia, a  i&s conclusiones resultan
tes se agrega ei punto ae visa ofi
cial ae ia r umiación Nacional del 
Indio, que esta sienuo acusada de ha
ber peiuutiuo a ia expeuic.O^i calleri 
un tranajo sin el aeDido respaldo y 
con r e a u c í a a  cooertura, inclusive 
aeiea.

José María da Gama Malcher, di
rector a'e la Fundación y. juez de fút
bol, con algunos actuaciones en el 
Rio ae la plata, ha resunpdo para f  
la prensa las versiones mas acepta
das por los peritos oficiales; ellas 
son:

a) El padre Calleri, cuando llegó 
a la periferia de la aldea ordenó dis
parar varios tiros, para avisar a ios 
indígenas la presencia de la misión.

Según Malcner ese error fue fatal.
Con ios tiros, los indios no apareóle- 
ron. Ai día siguiente, Calleri mandó 
repetir las descargas. Nuevamente los 
indios no dieron señales de yida. An
te este silencio, el padre decidió pe
netrar en la aldea. Según un radio
grama cursado a la Prelazía; fue bien 
recibido, pero —agrega Gama Mal
cher— “los indios deben haberlo vis
to como un Invasor, porque nadie 
llega por primera vez freite a la 
casa de quien ha visto disparando 
tiros”.

En la primera oportunidad 'que tu
vieron masacraron la expedición que, 
para ellos, aun haciendo señales de l.f 
paz, tiene que haber sido vista como 
ana Invasión guerrera, a raíz de su 
presentación con tiros. Se descarta 
la hipótesis de que el método;'del cura, 
de no hacer obsequios, no Riendo a 
cambio de otros o como remunera
ción de trabajos específicos haya te
nido influencia en el ánlnjo de los 
indígenas. ~

b) Alguno de los miembros de U 
expedición ya había intentado llegar 
a las tribus en oportunidades ante
riores, y posiblemente beebo algún 
mal a los indígenas. Puede ocurrir 
que esa persona haya sido recono-

Ü Hombre blanco,

CL 14 de octubre pasado el padre 
italiano Juan Calleri partía de 

Manaos, Capital del Estado de Ama
zonas, en una nueva y dramática ten
tativa de atraer hacia la civilización 
a las indomables tribus de los Atroa
ris y Vaimeris. Estos indios -viven en 
la floresta amazónica, entre la ciu

dad de Manaos y Boa-Vista, capital 
del territorio de Roralma, en la fron
tera de Brasil con Venezuela y la 
Guayana. El objetivo de la expedición 
era convencer a los Atroaris a tras
ladarse más al interior, dejando li
bres las tierras para la construcción 

dé la nueva carretera federal, la BR-

Un guerrero atroari
fotografiado por 
un avión que 
sobrevoló su “maloca”



b una expedición que dirigía el padre 
lunrtos por guerreros indígenas en el 
io verde” del norte de Brasil

PADRE JOAO CALLERI

cida ahora y la tribu decidiera ven
garse. Para el indígena, quien acom
paña a su amigo es su amigo, pero 
quien anda con un enemigo es tam
bién su enemigo.

Además de estas versiones, se es
pecula mucho sobre otras causas. Por 
ejemplo: los Atroaris y los Vaimeris

> viven peleándose por- mujeres, que 
existen en número reducido en sus 
tribus, ocasionando frecuentes dispu-

, tas y secuestros. Es posible que la 
¡ 1 presencia de dos mujeres en la ex-
> pedición los hubiera incitado a la
i lucha.
i Otra versión señala que la masacre 
,, de la expedición fue comandada por 
i un hombre blanco, el Capitán Ma- 

roaga. Los expertos de la Fundación 
del Indio no creen en esta versión, 

s Es posible que entre los Atroaris y 
Vaimeris existan hombres blancos co- 

a ' mo prisioneros, pero jamás como Ca- 
x tiques, pues para merecer tal distin-

clon ha de reunir una serie de requJ- 
n sitos, incluso hereditarios. Se dice que
ir el padre Calleri era autoritario (lo
j- que bus compañeros de Congregación

niegan enfáticamente) y habría ame
nazado a un íncuo cuando este is te
co mueDidaiiiente uno ue sus objetos. 
Auemas, los expedicionarios dieron 
tonos los regajos cuspomoies a ios 
primeros indígenas que aparecieron 
en la niñea y, cuanuo los que nega
ron Ultimos reclamaron, les contes
taron que esperasen ya que tencrian 
que hios a ñuscar ai campamento. 
Esta explicación habría causauo dis
gusto entre los inuigenas. Mas aún: 
ios misioneros habrían tenido ia in
felicidad ae regalar a los malos ob
jetos idénticos a otros que les habían 
sido entregados por la misión ae los 
hermanos ungiia. Como se sabe, esa 
misión fue masacrada y no se des
carta la hipótesis de que ios malos 
hayan establecido relaciones entre los 
dos grupos a través de la identidad 
de los regalos.

La versión sobre la presencia de 
hombres blancos en el comando de 
los indios, esta relacionada con un 
hecho realmente sospecnoso: junto a 
la "maloca”  (cabana; ae ios Atioaris, 
la Escuadrilla ae ¡socorro de la Fuer
za Aerea encontró aos bolsas con 
muestras de minerales.

Hay quienes sospechan que hom
bres blancos, involucrados en el con
trabando de minerales, instigaron a 
los indígenas contra la expedición del 
paare Caileri.

Un episodio curioso ocurrió cuando 
se hacia el relevamiento aerofotogra- 
métrico de la región: oficiales del 
servicio secreto consideraron sospe
chosas las personas que aparecían en 
alguna de las fotografías tomadas. 
Eran “indios” de piernas y pechos 
peludos, lo que no es normal entre 
los Indígenas. Los militares llegaron, 
inclusive, a pensar que podria tra
tarse de un campamento guerrillero 
en la floresta amazónica. Con motivo 
de los hechos recientes, se piensa que 
en la región de los Atroaris pueden 
actuar bandas de contrabandistas.

EL DRAMATICO RETORNO

La última cabeza de una de las 
nueve víctimas de la horrenda ma
tanza fue encontrada por los para
caidistas de la E’uexza Aérea (PARA- 
SAR) y yacía algunos metros adelante 
de los demás cuerpos mutilados, en
tre los cuales se encontraba el del 
sacerdote Calleri. Los cráneos estaban 
fracturados en diversos puntos. La re
construcción de la masacre demuestra 
que los Atroaris aotuaron con mucha 
cautela, eliminando a los blancos en 
pequeños grupos, a medida que ellos 
fueron' llegando a la Maloca de la 
Esperanza, que es el centro de la 
aldea. Utilizando en la masacre, de 
acuerdo con las huellas encontradas 
en los cuerpos, flechas, grandes cu
chillos y bordunas, que son una es- 

(Pasa a la pág. 10)
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¡qentre los indios

Dramático relato del único sobreviviente ÚA Alalaú:

SOLO EN C O N TR E  
C U ER P O S M U TILA D O S

^LV A R O  PAULO DA SILVA fue
el único sobreviviente de la 

masacre ael n o  Anuau, en la mis
teriosa y desalíame noresia ama
zónica. Ai principio, iodos auna
ban ue sus ais tonas, que, al final, 
se nan comumauO u únicamente, 
no que sigue es ia a m on a  con- 
lana por ei "m aieno”  que presintió 
ia tragedia en una noene de Horror.

En sus ueciai aciones, .faino a a 
Suva m a to  que ia expedición dejo 
Maiiaos ex le  ae octuuie por yut 
aerea, negando hasta ¡san uaonel. 
l/csue am se txaaiau&ron en neil- 
coptero a un campamento dei ioe- 
par lamento Estaduai ue Estradas 
ue itoaagem uo sm aainss iDE- 
itüM j, que se 'encuentra en las 
maigeneo ue n o  son  Antonio, dis
tante 23U Enómetros ue Arañaos. 
Am ia expedición pasó unos alas 
antes ae empieauer viaje porque 
ei padre Lanen debió retom ar a 
Manaes p a r a  completar algunos 
contactos y  traer ei resto aei ma
terial que se nabia dejado por ex
ceso ae peso. (Junen voivio el 22 
de octuDre y en ia  tarue ae ese 
aia ios expedicionarios comenza
ron a internarse en ia selva a tra
vés del "igarape”  ae San Antonio, 
en dirección E ste-ueste, utilizan
do una barca con motor a {Hipa 
y equ,paaa con un potente aparato 
de raaio, transmisor y receptor. 
En la jornada se recorrieron 30 
kilómetros y al día siguiente, cuan
do se aproximaban a ia primera 
cnoza ae ios indios Atroari, desha
bitada, encontiaron los restos de 
lá Fundación Nacional ael ind io: 
el lugar aonde acamparon esa no
che iue llamado “Cnoza .Quemada” . 
Aili, como ei sacerdote presintiera 
las dificultades que suponia co n -' 

^tinuar navegando por el Igarape 
ae San Antonio, decidió dividir la 
expedición en dos grupos, dejando 
en "Choza Quemada” a tres hom
bres y a una de las dos mujeres; 
éstos eran Benigno, Eduardo, el co
cinero y María Mercedes Sales.

El grupo de seis personas diri
gido por Calleri siguió la marcha 
en dirección oeste, en procura de 
otras chozas, entre los días 24 y 26, 
el grupo se desplazó con tropiezos 
hasta llegar a una región panta
nosa, denominada Chavasca!, don
de pernoctaron. Según el relato del 
sobreviviente, pernoctaron en el 
lugar y al otro dia de madrugada 
iniciaron un nuevo tramo hasta 
encontrar una aldea donde se al
zaban dos viviendas indígenas, una 
en construcción, cerca de las cua
les pernoctaron tratando de n o  
llamar la atención. A las cuatro 
de la madrugada los despertó el 
canto de un gallo: era la primera 
señal sobre la presencia de indi03. 
El sacerdote pidió entonces a Al
varo que disparara tres escopeta
zos al aire a fin de atraer la aten
ción de los indígenas, mientras los 
demás miembros del grupo traba
jaban en la construcción de un 
campamento y en el montaje del 
radiotransmisor.

DESCONFIADOS Y SILENCIOSOS

Los primeros grupos de indios,, 
acompañados de indias con algunos 
niños —relata Alvaro— aparecie
ron dando señales amistosas, tra
yendo flechas, bananas y otros 
productos de la selva que nos ofre
cieron, y convidándonos inclusive- 
a visitar sus chozas” . Agrega que- 
“el grupo se unió hasta que llegó- 
el cacique, que abrazó al padre 
Calleri y le ofreció una especie de
jugo de bananas y que se hace

amasando las bananas sobre un re
cipiente en lortña de caí actúa. 
También, en stagl de amistad, el 
cacique se mojo, los dedos en la 
boca y los pasó-sobre los labios 
del padre, untándose con su sa
liva”.

Por la noche, el misionero retri
buyó las atenciones y los presentes 
de ios indígenas, siguiendo un en
tin o  preeatameemo y «egun tu cual 
no actuarían paternalmente o  n 
los indios sino oanoo una cosa a 
cambio de otra, o realizando aigún 
trabajo para elios. Canerl rué bas
ta ia  cnoza donde estaba el jtie  
j  le obsequió lósioros, anzueios y 
géneros.

Hasta ese momento, dijo el ma
terno sobreviviente, las relaciones 
con los indígenas eran muy buenas 
e Incluso éstos ayunaron a cons
truir el campamento de la expe
dición. Este cilma amistoso uuió 
dos días, basta el domingo, cuan 
do el “mateixo”  y. el saceioote que 
se encontraban en las chozas con 
los Atroari, debieron volver al cam- 
pamento cosí guias indios, en me
d io del recorrido, los nativos que 
conocían el camino, comenzaron a 
iit«lmuiar su sendero internándose 
en la espesura y fingiendo desco
nocer la ruta. Simultáneamente, 
los Atroaris comenzaron a dar 
muestras dé agresividad, batiendo 
las nalgas con fuerza y exhalando 
quejidos. Después de dos horas de 
marcha negaron al campamento 
donde el sacerdote les ofreció co
m ida que tilos rehusaron, perma
neciendo durante largo rato para
dos, silenciosos, desconfiados y ex
teriorizando su miedo por la pre
sencia del perro.

En' la' noche del 31, cuando ya 
predominaba un total clima de in
seguridad entre los componentes 
del segundo grupo, Alvaro dice que 
durmió fuera del campamento por 
precaución, confesando que tenia 
mucho miedo y que rezo nervio
samente. Al amanecer se levantó 
Inquieto y fue hacia la choza donde 
Habla pasado la noche el misione
ro  y los demás miembros de la ex
pedición; pero allí sólo encontró 
■cuerpos mutilados. (Interpress.)

ALVARO PAULO DA SILVA



Ley sobre la viviendaEl Proyecto de
(Viene de página 5). 
corresponde a subsidios, I que es la 
contribución que se hace, para cu
brir el déficit de las familias que 
no pudieran cubrir el Amonto de la 
amortización del crédito concedido. 
Sin lugar a dudas,-los-'-que: reciben 
este subsidio serán muchos menos 
de los que necesitan una vivienda 
decorosa y sus recursos no le permi
tan llegar a obtenerla..

El aporte empresarial, a su vez, no 
puéde sino corre la . misma suerte 
que el engrasamiento permanente de 
las- deudas que las Empresas tienen 
con las Cajas de Jubilaciones. La

MASACRE EN LA SELVA
(Viene de página. 9). . 
pecie de cachiporras, gruesas _y. pesa
das. La mayoría de. los. cráneos pre
sentaban hundimientos en Ja parte 
posterior del lado derecho, revelando 
que fueron abatidos por .detrás con 
golpes en la cabeza. Otros cuerpos te
nían las costillas fracturadas, con 
huellas de puntas de flecha. Una de 
las mujeres muertas .'presentaba las 
costillas cortadas por los. j*ólpes de 
un gran cuchillo. Algunos de los cuer
pos tenían las.manos atadas con ""ci
po” (lianas), existiendo, indicios de 
que hayan sido arrastrados por él 
cuello desde el local en donde.fueron 
.abatidos hasta .la margen del río". De 
un modo general, todos los utensilios 
de hierro fueron-llevados por los in
dios para hacer nuevas armas.

La expedición de. la fiierza aérea, 
que contó con la colaboración de dos 
“sertanistas”, Juan. Américo ' Pergc y 
Gilberto Alves Pinto, no encontró un 
solo indio. Se presume que, atemori
zados por la constan te . presencia de 
aviones en el área, hayan atravesado 
el rí Alalaú, permaneciendo en la 
otra orilla, donde moran los Váiméris, 
sus vecinos, y á  veces] adversarlos.

conclusión es bien simple: no hay 
financiamiento. lo único seguro es el 
descuento a los trabajadores para fi
nanciar la- actividad y las ganancias 
de las empresas constructoras.

En conclusión, no se puede, pre
tender que el gobierno actual haga 

-primar el interés nacional sobre los 
intereses de grupos como la banca 
privada, las sociedades rurales, los 
propietarios de las empresas perio
dísticas, las empresas constructoras, 
etc, por cuanto todos ellos, en ma
yor o menor grado están comprome
tidos en esa minoritaria oligarquía 
que gobierna el país. El Proyecto de 
Ley de Viviendas nó tiene esa al
tura: es épehas una vía paira finan
ciar la actividad de las- empresas 

" constructoras- y no para solucionar el 
problema habitacional del país. Los 
recursos más seguros —los del apor
te de los trabajadoras—- permitirán 
la actividad a esas empresas, traba
jo para los obreros de la industria 
de la construcción y aumento de 
la actividad económica.sustitutivo de 
a decadencia industrial, de la baja 
en' el sector agrícola y. de la falta 
de inversiones en actividades produc
tivas.

Los aspectos intrínsecos de la ley 
son pocos y malos: Una supuesta re
estructuración del Banco Hipoteóa- 
rio para que continúe con los prés
tamos de favor; un subsidio que se 
extrae de los propios sectores labo
rales y que 'vuelve a él en forma to
talmente menguada diríamos como 
método de distribución de la pobre
za; y un intento de evitar los efec
tos de la inflación que el gobierno 
es incapaz de frenar, estableciendo 
el sistema de reajuste de los - présta
mos otorgados de acuerdo a la de
valuación monetaria. Es fantástico 
ver como el ajuste automático que se 
niega a los salarios se establece pa
ra la protección de los  capitales 
que se prestan a los sectores modes
tos.

El socialismo en el futuro nacional
(Viene de página 3),-]. ,• 5 
c-íón del capital extranjero] La banca 
privada es el mejor ejemplo de ello, 
pero no el único.

En IZQUIERDA, por otra parte,! he
mos denunciado dos cifras que gritan 
cuánto más: subdesarrollado es el 
Uruguay y cuanto m,ás dependiente.

Las inversiones imperialistas se lle
van, por año, unos 40 millones de 
dólares por concepto de beneficios, 
intereses, etc. y existen colocados en 
cuatro grandes plazas financieras in
ternacionales, 300 millones de dólares 
extraídos del país.

EL DESLIZAMIENTO HACIA 
LA DICTADURA

Esta política económico -  financiera 
exlgia, salta a la vista, una política 
represiva capaz de aherrojar la justa 

protesta popular.

Es redundante exponer el insidioso 
itinerario de la misma.

Medidas de seguridad, censura de 
prensa, atropello de la autonomía de 
la Universidad y pedido de venia pa
ra destituir a sus legitimas autorida
des, represión sangrienta en la calle 
(L. Arce, Susana Pintos y De los San
tos, más numerosos heridos, son la 
trágica cosecha de la misma), regla
mentación sindical en el COPRIN y 
cien actos más que demuestran como 
lo que alguna vez llamamos la “vio
lencia del cliente” , es un hecho con
sumado en el Uruguay.

La liberticida resolución- del 12 de 
diciembre de 1967 fue un hito en este 
deslizamiento hacia la dictadura y 
ahora, con la perspectiva de este in
tenso y conflictual año de por medio, 
entendemos mucho mejor su signifi
cado.

izquierda

P O P U L A R

CUESTIO N AR IO
HBMOS recibido varias respues

tas a la ■ consulta planteada 
por-  IZQUIERDA a sus lectores. 
A g r a d e c e m o s  la colaboración. 
Exhortamos, además, a quienes de
seen aportar su punto dte vista, a 
responder los siguientes puntos-:

1 ) 1 ¿Qué artículos le han intere
sado especialmente en las últimas 
ediciones?

2) ¿Sobre qué temas, de los leí
dos en IZQUIERDA, considera

, convenientes que se insista? I
3) ¿Qué aspectos de la realidad 

nacional' desearía ver tratados es
pecialmente y por qué?

4) ¿Le interesaría ver amplia- 
dos-los reportajes a algunos secto

res políticos. ¿Sobre qué temas?
.5) ¿Qué secciones prefiere que 

se amplien: gremial, política, te
mas municipales?

6) ¿Cree que tendría interés la 
publicación —en forma de folle
to—, de mi curso de historia na
cional?

7) ¿Juzga imprescindible una 
serie de notas sobre doctrina mar- 
xista, o cree más conveniénte que 
se de aplicada, con motivo del aná
lisis de los hechos de la semana?

Usted colaborará realmente con 
IZQUIERDA si contesta una o va
rias preguntas que juzgue de in
terés o envía sugerencias a Colo
nia 838, Piso 2, a nombre de VI- 
vián Trías o Eduardo Galeano.

C inco Millones 
para “ Izquierda’!

IZQUIERDA en pocos meses ha cuadruplicado su tiraje inicial. Debe
mos seguir adelante: prefe.ccionando el semanario y promoviendo 

su divulgación en todos los sectores populares.
CINCO MILLONES DE PESOS sumados al esfuerzo personal de to

dos los que trabajamos en IZQUIERDA, nos darán la satisfacción de 
hacer conocer el semanario a todos los orientales. Con Ud. contamos 
para esta campaña.

CONCLUSIONES

Difícil y riesgoso es aventurar pro
fecías sobre lo que ha de ocurrir..

Pero ante nuestros ojos y nuestro 
entendimiento está el ejemplo de una 
patria que es cada vez más subdesa
rrollada, cada vez menos patria y 
cada vez más colonia.

La historia enseña que el socialis
mo es la únlpa solución para todos 
aquellos pueblos que sufren la misma 
explotación y la misma opresión.

En ese contexto se calibra la mez
quina pequeñez y la inutilidad oli

garca de la resolución del 12 de di
ciembre de 1967.

Ni se puede detener el már con los 
manos, ni hay decretos, ni resolucio
nes, que frenen el desarrollo de la 
historia.'

En el porvenir uruguayo habrá, 
pues, socialismo; socialismo latino
americano, con profunda preocupa
ción por la condición humana y sus 
anhelos de bienestar y libertad. So
cialismo amasado con las mejores 
tradiciones históricas de la República 
y con las ideas más fecundas del 
siglo XX.

Coexistencia pacifica... bien artillada
(Viene de página 13).
teras meridionales rusas. “Las naves de guerra soviéticas 
son factores de estabilidad en la.región, amenazada por 
la presencia del imperialismo” , agregó.

Esta semana, dos. destructores norteamericanos, el 
“Dyess” y el “Turner” están “visitando" el Mar Negro, 
en zona cercana-a la costa rusa. Moscú ha reacciona
do con gran vehemencia contra ese- “acto provocativo", 
que Washington por su parte, considera un “ desplaza
miento de rutina".

Todo indica que los rusos, conú» los norteamerica
nos, están convencidos que la güera nuclear no es via
ble y, por lo tanto, tratan de cambiar sus doctrinas 
militares y navales restableciendo el principio de las 
guerras limitadas con medios convencionales. A todo 
esto se puede preguntar dónde queda la coexistencia pa- 
cífca, pero es posible que los estrategas soviéticos 
crean que el mejor medio de mantenerla es garantizar 
en todas las áreas criticas un posible equilibrio de 
fuerzas.

LUIS DE LA SELVA

CALDERA: ¿OTRA GRAN ILUSION?
(Viene de página 12)). 
gresista, .aunque todos los ob
servadores interpretan su vic
toria como un rechazo de la 
izquierda definida. La Revo
lución en Libertad corre pa
ralela con la “Revolución de 
las Crecientes Esperanzas", 
como llamó el primer Ken
nedy a la Alianza para el 
Progreso. Ya nadie puede 
c r e e r  honestamente en la 
Alianza, en progreso en pala
bras nacido frente al desafio 
cubano, que hizo sentir a los 
magnates del Continente “a 
un segundo de la medianoche 
definitiva”.

Venezuela tiene la presen
cia imperial en sus entrañas, 
ya que las empresas extran
jeras posen buena parte de 
sus enormes riquezas petro
líferas. Su venta anual “per 
cápita1’ es la más alta de La

tinoamérica (alrededor de 850 
dólares anuales), aunque el 
desnivel social es profundo. 
El “Bolívar”, la moneda na
cional, no ha sido devaluada 
desde 1961 y está a 4.50 por 
dólar. Por primera vez en 
toda la historia de Venezue
la. la oposición llega al po
der por. medio del voto. Pero, 
a pesar de algunos slogans 

electorales (“el cambio . va” , 
prometido), el triunfo no pa
rece demasiado opositor.

La elección, en cifras, dice 
lo siguiente: Rafael Caldera, 
1.082.941 (29.087o de los vo
tos) ; Gonzalo Barrios, de Ac
ción Democrática, 1.051.070 
(27.24%). Diferencia para Cal
dera 31.p71/'sufrágicfs. Miguel 
Angel Bueplli.Rlvas; del.Frente 
de la Victoria^ (W. Larrazábal, 
Jóvlto Vlllalba y. Uslar Pletra),

829.397 (22.27%); Luis Beltrán 
Prieto (Movimiento Electoral 
del Pueblo), 719.333 (19.32%); 
Alejandro Hernández (Partido 
Socialista, socialdemócrata), 
26.806 (0.71%), y Germán B0J 
rrezales (Movimiento de Ac
ción Nacional), 12.963 (0.34%).

Algunos otros datos de su 
vida: fue educado por los je
suítas; ingresó muy joven a 
Acción Católica. En 1957 fue 
expulsado del país por Pérez 
Jiménez, que cae en 1958. Vuel
ve a Venezuela, reorganiza el 
COPEI (su partido) y partici
pa en el gobierno Betañcourt. 
En elecciones anteriores su 
candidatura había sido derro
tada por Rómulo Gallegos, Be
tañcourt y luego por' Leoné.. 
quien d e b e r á  entregarle el- 
mando el próximo 12 de mar
zo.
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Embarcador dos EDA adverte uruguaios:
MJOOTEVTD9JU (AP-ATP-PT) 

— Os uruguaios devem cer o 
malor cuidado ante o pexlgo da 
eubvcrs&o comunista, dlsse cci- 
tcm o euibaixador norte-ameri
cano R.-bert M. Sayre, talando 
a urna comisado da cldade de 
Pa'lsnndu que traba lha para a 
construíáo de urna ponte Inter
nacional éntre essa cldade, 339 
km oo oeste de Morvtevldéu, e a 
argentina de Colon, sobre o rio 
üruguai.

O etnbalxador reatlrmou tam- 
bém o decidido apoio de seu 
país r-o govérno do presldj 
Jorge Pacheco Alteo, 
tem completou

as ruinas da economía uruguola. 
files sabetn, no entanto, que nao 
terño éxito, porque o Uruguai 
desfrutou da libeidade por tem
po domáis para que era seja 
destruida ¡K>r um punhado de 
gente que serve a scnhorM es- 
trangelros'V Cltou depoix trases 
do general José Artlgvs. hcról 
nacional, para recordar Ros u- 
rugualos que tém o Je ver de de
fender sua Utoord’ide, acrcscen^ 
tando: “ E eu d'rla_que^, 
tados UnltV,̂  
ce rom Mifl

órg&o estatal de eletncldadc. O- 
liases Pcrelra Revci<bel, e .ido a- 
cusados da autoría de vinos 
grandes roubos a bancos nos 
últimos meses e So oasslno de 
Carrasco. Os motorjtaa d.s vei- 
culos roubados Já foram liberta- 
dos-

VIOLACAO

Enquanto lato, a imprente rtê  
MontevWéu lnfofinav* que um i 
barco da Manntia argentina 4 
rlolou ontem a soberanía nacio
nal. colocando urna bota verQe,d 
era águaa do rio da Prata, jun-* 

• tnna b61a oega que horas

INTROMISION
embajadores como Mr. Sayre hay 

muchos por A m é r i c a  Latina, 
Son administradores de la diplómam
ela del garrote de Norteamérica y 
consejeros de los elencos gobernan
tes de los países de América Latina.

Duele y alegra a la vez que en 
1968. en Uruguay, el imperialismo 
aparezca de cuerpo presente tal co
mo es en todo el mundo: hablando 
y públicamente recomendando, ense
ñando el camino de sus apetencias 
y advirtiendo —o sea amenazando 
veladamente—, ofreciendo poderoso 
su "protección” .

PRESENCIA VISIBLE DEL 
IMPERIALISMO

Ha costado mucho y todavía cues
ta en Uruguay, llevar al común de 
las gentes- la interpretación de los 
hechos que siempre nos mantuvie
ron dependiendo del Imperialismo. 
Nuestra dependencia no era visible: 
estuvo siempre escondida entre los 
hilos del comercio exterior y del sis
tema bancario y empresarial. Políti
camente los gobiernos jugaban a la 
Independencia en cosas intrascen
dentes para los EE. UU. En otros 
países no fue asL'El imperialismo 
estuvo siempre con presencia física: 
soldados, técnicos, invasiones, emba
jadores gravitantes en las cosas me
nores de los gobiernos sumisos.

El pueblo dominicano no conoce a 
fondo los aspectos teóricos de la 
lucha de tendencia entre el PC So
viético y el PC Chino pero tiene 
plena conciencia de la fuerza hege- 
mónlca del Imperio "gringo” que los 
domina. Los guatemaltecos saben co
mo el Embajador de EE.TJU. coordi
nó la invasión que derrocó al go
bierno revolucionarlo de Jacobo Ar- 
benz, y tanto le recuerdan que en 
la lucha de liberación que desde 
1961 cumplen las guerrillas han sido 
muchas las bajas norteamericanas 
Incluyendo —hace pocos meses— el 

-Embajador de EE.UU. de turno. Los 
hondureños conocen el I Imperialismo 
por los gringos de las bananeras y 
por los campamentos de tropas nor
teamericanas estacionadas para pro
tección de Centroamérlca. Los pana
meños saben lo que es llamarse ciu
dadanos en un país ocupado que de
be pagar a los EE.UU. hasta el 
agua corlrente que saca de su canal. 
Los chilenos conocen el imperialis
mo en el sudor, la sangre y las lá
grimas de sus obreros mineros ex
plotados por las empresas de EE.UU. 
Los bolivianos conocen asesores, y 
entrenadores de sus soldados, todos 

.- hablando Inglés. En fin. todo eso que 
ha sido habitual en otros países: esa 
presencia física y la voz del Imperio.

no la conocemos hasta1 ahora.
La sensibilidad uruguaya se ha 

manifestado ante el discurso de Mr. 
Sayre. Duele — como decíamos — 
darnos cuenta que han optado por el 
camino de actuar v decir sin tapu
jos. Hasta el propio Presidente de 
la Cámara de Representantes se ha 
escandalizado por el discurso del 
Embajador y-ha pedido al Ministro 
de Relaciones un Informe sobre el 
mismo que al final dice así:

" . . .  consideramos que, de ser 
“ exacta la información difundida, 
" exigiendo del señor Ministro ac- 
“ tuar con hidalguía y coraje en 
" defensa de la dignidad de nues- 
“ tra patria” . (Luis Riñón Perret.. 
Nosotros sabemos que desde hace 

algún tiempo la sensibilidad urugua
ya reacciona por un rato y después 
decae. Cuando murió Líber Arce to
do el pueblo se acongojó. Cuando 
cayeron Susana Pintos y Hugo de 
los Santos, se sintió el mismo do
lor con sensación de temor y acos- 
tumbramiento.

Así va a pasar con los métodos de 
intromisión del imperialismo. Este 
discurso del Embajador es apenas el 
punto más alto de este periodo; an
tes se metió y ños encadenó al 
FML antes nos metimos de pies y 
manos con los banqueros norteame
ricanos, antes desembarcó la AID 
con sus préstamos, sus técnicos y 
asesores, antes se firmaron acuerdos 
Ignominiosos como el de utilización 
de la Ley 480, antes fijaron una y 
otra vez misiones pordioseras refl- 
nancladoras que regresaron, una y 
otra vez, con las deudas salvadas y 
el honor del país hipotecado. El 
discurso del Embajador, así como la 
paulatina y .creciente penetración de 
los asesores de AID en la adminis
tración . pública uruguaya, son la 

-consecuencia de la política de entre
ga de este Gobierno y la de los em
presarios que lo manejan. Recuérde
se la clara denuncia de Vasconcellos 
contra Lulsl y el Embajador urugua
yo en EE.UU. (Yrlartt) cuando a 
sus espaldas —entonces era Minis
tro de Hacienda— hicieron acuerdos 
y promesas de sometimiento a la po
lítica del FMI. Recuérdese los viajes 
“exitosos” del ex-Presldente del Ban 
co Central —Iglesias—, ahora em
pleado del BID, que quedará en la 
historia luctuosa del país como el 
estratega de la sumisión. Recuérdese 
a Vegh Garzón —agente de empre
sas americanas—, a Charlone —ban
quero y negociante internacional—, 
al propio Luis!, abogado de múlti
ples empresas extranjeras. Y léanse 
los diarios del gobierno (Acción) y 
de la oposición (?) (El País), justifi
cando el discurso de Mr. Sayre. Los

YANKI
uruguayos estamos viendo ahora al 
imperialismo en cosas concretas y 
viendo a sus secuaces —malos uru
guayos— formando su cortejo. ¿Nos 
acostumbraremos a que nos mango
neen impúdicamente?
Nuestra dependencia financiera del 

imperio es tan grande, que estamos 
* pasando de nuestro sometimiento a 

los precios del comercio exterior, al 
manejo directo de nuestra Banca — 
probada en la denuncia del diputa
do Batalla en Cámara— y al fidei
comiso administrativo de nuestros 
Ministerios y Organismos a través 
de la AID.

INTROMISION POR DEPENDENCIA 
Y MERITOS DE MR. SAYRE

Ese fideicomiso de hecho en que nos 
mantiene los EE.UU. a través del Go
bierno de Pacheco Areco, es lo que 
le da confianza al Embajador para 
decir lo que se le antoja. Nadie ig
nora en América Latina que el Uru
guay vivió en 1968 hondos-problemas 
y serlos conflictos sociales. Mr. Say
re, como buen burócrata aspira a lu
cirse como Embajador en Uruguay, 
para algún ascenso futuro. Entonces 
¿qué mejor que un oportuno discur
so de “advertencia a los uruguayos”

sobre las Ideas foráneas y de promesa 
de los EE. UU. de eterno apoyo a la 
democracia uruguaya?
La cosa está clara. El Embajador 

dloe su discurso. Las agencias inter
nacionales —todas juntas: AP, AFP, 
etc.) lo largan a todas partes del 
mundo. Los diarios del sistema de 
propaganda del Imperialismo lo pu
blican a grandes titulares: EMBA
JADOR DE LOS EE. UU. ADVIERTE 
A LOS URUGUAYOS, etc. Los lectores 
de América Latina leen que la gran 
potencia ayudará al pequeño país en 
su lucha contra la subversión castro- 
comunista. A los 20 días esos mismos 
diarios publicarán que el Presidente 
del Uruguay ha dicho un discurso 
de fin de año, anunciando que el 
país ha reencontrado su tranquili
dad, que la subversión ha sido de
rrotada, y que el país retoma el ca
mino del progreso.

En resumen: América Latina en
gañada sobre nuestra situación y 
también advertida. U na anotación 
destacada en la foja de servicios del 
Embajador Sayre. ¿Y la dignidad y 
soberanía del Uruguay? Bueno... 
¿qué decir de eso Sr. Pacheco y Sr. 
Flores?

En nuestro próximo número:
—Falsedades del discurso de 

Mr. Sayre sobre la Alianza 
para el Progreso.

—AID: agencia de penetración 
Imperialista en Uruguay.

PARTES MEDULARES DEL 
DISCURSO DE MR. SAYRE
"QREO que las perspectivas de 

esta América, la del Norte y la 
del Sur, son tan brillantes en cuan
to al futuro como lo fueron en 
cuanto al pasado. Tengo confianza 
en que el Uruguay participará de 
ese futuro feliz y le brindará lide
razgo, como lo hizo en el pasado.

Como contraste, sabemos que 
hay fuerzas extrañas trabajando 
en el Uruguay, asi como en otros 
países de la América del Sur, que 
se proclaman a menudo como ver
daderos amigos del Uruguay. Ellas 
también decían ser amigas de Cu
ba, de Hungría, de Checoslovaquia 
y de otras naciones Infortunadas.

Pero estos últimos p a í s e s  han 
aprendido, con pesar, que una vez 
que los agentes de las fuerzas ex
trañas coparon el poder, desapa
reció la democracia y la libertad 
fue suprimida mediante tanques y 
ametralladoras.
Todos hemos tenido la esperanza, 

y el país participó de ella, que la 
libertad tenía una nueva oportu

nidad de desarrollarse en Europa 
Oriental. Desgraciadamente, está
bamos equivocados. Lo probó la 
brutal Invasión cumplida por las 
naciones del Pacto de Varsovia.

Los que oreemos en la democra
cia estamos siempre preparados 
para dar a toda Idea la oportuni
dad de probar que es buena. Y al
gunos de nosotros quedamos a ve
ces seducidos por esas ideologías 
ajenas, aunque como el viajero 
griego Ullses corriéramos el riesgo 
de ser destruidos por el Canto de 
las Sirenas cuando regresaba a su 
patria ateniense.

Pero después de tantas amargas 
lecciones de los otros pueblos que 
fueron traicionados por los cantos 
de sirenas, como el oaso de Ullses 
todos nosotros debemos pasar por 
alto esos aires extraños y trabajar 
cada vez más duro en la impor
tante tarea que tenemos entre 
manos: un mayor progreso econó
mico y social para el Uruguay y 

(Pasa a página 14).



izquierda

POR Q U E  V U ELV EN  
LO S EX ILIA D O S

I A  HABANA. —  "No podían adaptarse al modo de vida 
en Estados Unidos; la corrupción, la delincuencia y 

'e l pandillerismo existentes en ese país se les hacían in
soportables y tenían dificultades económica y de tra
bajo” .

Estas explicaciones han sido brindadas a la pren
sa por - cubanos exiliados en Estados Unidos que retor
naron a Cuba secuestrando aviones comerciales nortea-.^ 
menéanos, en vuelo. Hasta ahora 36 aviones extranje
ros ya han sido desviadós hacia Cuba.

C A LD E R A :
VENEZUELA (Especial para 

IZQUIERDA). — Un—largo y  
tenso escrutinio -finalizó esta 
semana, consagrando a  Ra
fael Caldera (52 años, casar 
do seis hijos, ex-profesór de 
Sociología, autor de un exten 
so tratado sobré “Derecho del 
Trabajo” que suele usarse en 
las Universidades del país), 
presidente de Venezuela para 
el período 1969 r 1974. Su 
triunfo ya comentado en IZ
QUIERDA con  motivo de los 
primeros resultados, consagra 
el segundo gobierno dem ócra- 
tacristiano de América Lac
tina. La victoria nació, com o 
la de Frei en Chile, bajo el 
lema; "por una. -Revolución 
en libertad” y (ai empuje de 
una propaganda moderna que 
calco (sin miedo y a pesar de 
las acusaciones adversarias), 
técnicas que caracterizaron la 
Alemania de los años 30 
40. Las esperanzas, sin embar-

¿ O TR A  G R A N
go, son inferiores a las que 
rodearon a Frei en los ilusión 
nados dias de s u . triunfo. El> 
chileno no sólo tenía un ala 
izquierda en su Partido siño, 
además, una poderosa organi
zación opositor a, el Frente de 
Acción Popular (FRAP). Cal
dera cuenta también con un 
ala izquierda, pero ya se sa
be que gobernará en base a 
un acuerdo con fuerzas cen
tristas o conservadoras. No 
hay, en la oposición, Partidos 
definidamente de izquierda 
con gran peso político - elec
toral. Su “ obra posible”  debe
rá realizarse, ante todo, para 
contener el abierto desafío de 
los guerrileros, cuya sangre 
aparece periódicamente,en una 
lucha siempre presente. Ya en 
otros lugares de América La
tina, la acción oficial busca, 
más que la justicia, la  elimi
nación de las luchas contra 
la injusticia. Todo parecería

Costa e Silva

ILU S IO N ?
indicar que este será el ca
mino del nuevo Presidente. 
Caldera enfrentará, de inme
diato, una prueba de fuego: 
la  corrupción administartiva. 
¿Podrá combatirla cuando ya 
anunció, com o posibles alia
dos, fuerzas con graves cul
pas en ella, com o sería el 
grupo oficial de A cción De
mocrático? Por otra parte, si 
opta por Beltrán Prieto ¿has
ta donde una política con 
atisbos progresistas será to
lerada por las derechas?

La historia política del can
didato electo no resulta ex
cesivamente promisoria en al
gunos aspectos. Su juventud 
estuvo teñida por un catoli
cismo conservador, que le lle
vó a alinearse con la  causa 
del franquismo en España. 
Como muchos democristia- 
nos, sin embargo, ha evolu
cionado en un sentido pro- 

(Pasa a la pág. 10)

Invasión del Uruguay
El Ministro de Defensa argentino dijo que 
su país no lo haría unilateralmente, sino en 
el marco del “ sistema interamericano’ \
pU EN O S AIRES, (Inter Press). —  Brasil ha entrado decida-

mente en la carera armamentista. A pesar de no haberlo 
afirmado explícitamente, el Ministro de Defensa argentino se
ñaló que el gobierno del Mariscal Costa e Silva se ha inscrip
to en la carrera de las grandes potencias al haber adquirido 
una importante partida de aviones “Mirage”. A la consulta de 
si Argentina compraría aparatos de ese tipo, el Ministro Emi
lio Van Peborgh dijo: “El gobierno argentino consiaera que 
eso es un signo de carrera armamentista y que debe meditarse 
antes de encararse compras de ese tipo. El gobierno argentino 
—agregó ha tenido la sensibilidad de no encarar la compra 
de éste tipo 'de armamento” . En la pregunta se decía “¿si Ar
gentina comprará, al igual que Brasil, aviones Mirage’’?

En la misma- oportunidad, el Ministro se refirió también 
a la fabricación de armamento bélico por parte de Argentina 
En cumplimiento del denominado “Plan Europa” , a medianos 
del mes de diciembre Argentina- comenzará a fabricar, con 
licencia especial 'de la compañía francesa que los diseñara 
los tanques AMX-30. El plan incluye tres etapas que culmina
rán en .1970, con la fabricación exclusivamente nacional de 
los vehículos blindados. En las dos primeras etapas el arma
do de los tanques incluye un amplio porcentaje de piezas im- ' 
portadas de Francia.

Se preguntó a Van Peborgh, si era cierta la existencia de 
un tratado m ilitar secreto entre la Argentina y Brasil. Obvia
mente —por el hecho dé ser supuestamente secreto, en caso 
de existir el Ministro no_ lo  iba a informar a los periodistas—, 
dijo que no. Se le preguntó. entonces si Argentina y. Brasil 
"invadirían Uruguay en caso de peligro comunista en ése país”. 
El Ministro respondió: “El gobierno argentino no tomará en 
tal' caso ninguna decisión unilateral, sino que actuaria en el 
caso de entrar en aplicación el sistema militar interamericano. 
Argentina y Brasil —reiteró— no tienen ninguna clase de 
arreglo o convenio con respecto a cualquier pais latinoame
ricano” .

Las declaraciones del Ministro fueron realizadas en opor
tunidad de celebrarse el almuerzo mensual de la Asociación de 
la Prensa Extranjera. En la oportunidad estaban presentes los 
comandantes en jefe de -las tres armas —Ejército, Marina, 
Aeronáutica— , el Embajador de los Estados Unidos, Cárter La
ñe Burgess, su colega francés, Jean de La Grandville y los 
agregados militares de las- representaciones diplomáticas de 
Gran Bretaña. Alemania e Italia.

Perú: comprobado el escándalo de la página 11
LIM A. (INTER PRESS). —  El Juez 

Instructor Adhoc, Luis Menzoda 
Valenzuela, declaró' haber comproba
do la existencia y su posterior de
saparición de la página once del 
contrato de compra -venta del pe
tróleo crudo celebrado entre la em
presa Petrolera Fiscal (EPF) y la 
c o m p a ñ í a  International Petroleum 
Company (IPC), que provocó un es
cándalo político que. determinó el 
golpe militar contra' el ex-preslden- 
te Fernando Belaúnde Terry.

Según el Juez Instructor, los dos 
principales responsables son el ex- 

Ministro de Fomento y Obras Públi
cas, y hombre de confianza del ex
mandatario depuesto, P a b l o  Carri- 
quirry, y  e l ' Gerente General de la 
IPC, el ciudadano peruano Fernan
do Espinoza Domínguez. Ambos se 
encuentran fuera del país.

En' su informe, el Juez señala que 
existió en realidad la controvertida 
“página once” ; que conmocionara al 
mundo político peruano y fuera in
vocada más tarde por las fuerzas 
armadas como prueba del "desorden” 
y corrupción entreguista “del ante
rior régimen.

La empresa “ norteamericana” . . .  
era canadiense.

LIMA (Inter Press). —  La Canci

llería del Perú desautorizó las ges
tiones del Embajador norteamerica
no John Wesley Jones, en favor de 
la  empresa petrolera estadounidense 
International Petroleum Company, 
subsidiarla de la ESSO Standard OH, 

señalando que dicha compañía se 
inscribió en este pais como cana
diense.

La Cancillería difundió la nota 
de respuesta del Ministro de Rela
ciones Exteriores, General Edgardo 
Mercado Jarrin, en respuesta a tres 
comunicaciones anteriores emitidas 
por el representante diplomático 
norteamericano respecto de la ex
propiación realizada por el gobierno 
militar que afectaron a los yacimien
tos de la Brea y  Parinas y la refi
nería de Talara, com o compensación 
por impuestos dejados de pagar de 
pagar por la IPC, destacando que 
"conform e al derecho internacional, 
todo estado tiene el derecho de to
mar posesión de sus bienes situados 
dentro de su jurisdicción por causa 
de utilidad pública” .

ATAQUE APR-ISTA A JUNTA 
DE GOBIERNO

LIMA, 4 (Inter Press). —  El Se
cretarlo General del Partido Aprista, 
el ex-diputado Armando Villanueva 
lanzó duros ataques contra la Jun

ta Militar de Gobierno durante una 
ceremonia realizada en el local cen
tral de dicha organización, califi
cando su programa de conservador. 
Refiriéndose al diagnóstico de la si
tuación económica del pais, realizado 
recientemente por el ministro de Ha
cienda, General Angel Valdivia, el 
Secretario General í del APRA señaló 
que “no tiene nada de renovador. 
Podría tomarse muy bien como el 
programa de Pedro Beltrán” , aludien
do así al Editor del diario “La 
Prensa” , vocero del sector agrario.

Sin embargo, Villanueva admitió 
que la nacionalización de la Brea y 
Parinas y de la Refinería de Talara, 
constituyen un acierto. “Pero es un 
hecho aislado, no una revolución 
— añadió—. Nacionalizar una empre
sa es un acto común en todos los 
países del mundo: lo hicieron Napo
león, Bismark y Hitler. sin ser re
volucionarios” .

AHORA, LOS BANCOS

NUEVA YORK. — Círculos de la 
Wall Street aguardan una decisión 
del gobierno peruano nacionalizando 
la banca extranjera. Rumores en 
ese sentido han circulado en Lima 
y transmitido a las matrices de al
gunos poderosos bancos norteameri
canos que operan en el Perú.

p|an |  
conjunto; 
contra |  
Chile I
L A  PAZ, (Inter Press). — 

“Especulaciones infan
tiles” atribuyeron aquí por
tavoces de la cancileria bo
liviana los rumores origina
dos en Estados Unidos en el 
sentido de que se habría 
urdido un plan multinacio
nal por los ejércitos de Bo- 
livia, Argentina y Perú, pa
ra la Invasión de Chile. La 
Información apareció en el 
“Washington Evenlng Star” 
vocero que atribuye al pre
sidente argentino Juan Car
los Ongania el reconoci
miento de la necesidad de 
preparar este operativo si el 
gobierno chileno cae en po
der de sectores políticos de 
Izquierda.

D AR CI AUN LIB R E
p í o  DE JANEIRO. —  Des

pués de obtener dos deci
siones judiciales f a v o r  ables 
(12 votos a uno en el Supre
mo Tribunal de Justicia y tres 
a dos en la Auditoria de Ma
rina de Guanabara), el ex 
Rector de la Universidad de 
Brasilia, Daroi Rlbeiro, sigue

en libertad. Las decisiones a 
su favor no fueron bien reci
bidas por los sectores “ultras” 
de las fuerzas armadas y al
gunos oficiales han declarado 
amenazadoramente, a la pren
sa, que “el ejército tendrá 1* 
última palabra', '-fofa



Mediterráneo
explosivo
CL mar Mediterráneo volvió 
m a ser el centro de la ti
rantez Internacional. Destruc
tores norteamericanos incur- 
slonan por el Mar Negro, con
siderada zona cerrada sovié
tica Indignadas protestas de 
la URSS y de Bulgaria.' Cau
tela de los turcos, que siguen 
con preocupaciones el proble
ma. Aviones yanquis sobrevue
lan la flota rusa en el Medi
terráneo. Los ejércitos árabes, 
en riguroso estado de alerta 
después de los ataques israe
líes a Jordania, especialmente 
a la división (5.000 soldados) 
del Irak acantonada en ése 
pais.

Una noticia sensacional di
fundida en Londres por el 
"Sunday Observer” : los. chi
nos decidieron estacionar tro
pas en Albania. El acuerdo 
estaría concluido, permitlen- 
co a China establecer bases- 
navales y de cohetes en el 
territorio de su incondicional 
aliada. Una delegación mili
tar de Pekin, encabezada por 
el jefe del E s t a d o  Mayor, 
Huang Yung Shen, llegó estos I  
días a Tirana.

Por último, tensión en Ita
lia, donde las manifestaciones 
obrero -  estudiantiles alcanza
ron Carácter revolucionario, 
inclusive contra la posición 
del Partido Comunista. Nue
vo gobierno cristiano - socia
lista -  republicano, encabezado 
por Mariano Rumor, con al
gunas promesas de reformas. 
“Nuestras demandas han sido 
aceptadas ampliamente y, en 
algunos casos totalmente” , di
ce Mauro Ferri, secretario del 
Partido Socialista. Pero nada- 
declaró sobre la política ita
liana que depende de los Esta
dos Unidos y acerca de cómo 
los socialistas encaran el pro
blema.

Van despacio 
pero van...

En París, los. norteamerica
nos y sus satélites de Saigón 
siguen dando vueltas, pero, al 
fin terminan siempre por ren
dirse a las exigencias de Ha
noi y del FLN.

La mayor parte de las obje
ciones levantadas por Saigón 
ya se han diluido. La contro
versia' más difícil se entabló 
en torno al tipo de mesa de 
la conferencia. El delegado 
aalgonés y los yanquis insis
tían en favor de “una mesa 
Cuadrada” para dar la impre
sión de que el Vietcong era 
parte de la representación de 
Hanoi y no una delegación 
independiente. El FLN ha exi
gido la mesa redonda, borran
do cualquier tipo de aparien
cia que pudiera dar la impre
sión de que sus delegados no 
tuvieran i g u a l  rango y las 
mismas prerrogativas que las 
Otras tres délegaciones.

Se sabe que el antiguo em
bajador americano en Saigón, 
Cabot L o d g e, substituirá a 
Harrlman en la jefatura de la 
delegación americana. La mi
sión de Saigón será dirigida 
por un embajador, pero, de 
hecho, será el general Kao- 
Ky, ya en París, quien estará 
al frente de la representación. 
La señora Blnh sigue a la ca
beza de la misión- del Viet
cong.

DESTRUCTOR SOVIETICO (al fondo se acerca al portaviones norteamericano, “AMERICA”, dorante las maniobras de 
la. OTAN, en el Mediterráneo, obligando al destructor yanqui “Byrd” (23) a entrar en escena para alejar al barco ru

so que “espiaba” las operaciones.

Coexistencia pacífica,,, bien artillada
|TN menos de diez años a partir de 1957, la Unión

Soviética se convirtió en la segunda potencia naval 
del mundo y, en muchos campos ya supera a los Es
tados Unidos. Tal situación comenzó a preocupar a los 
expertos navales del Pentágono. .

Este hecho ya era esperado desde el momento en 
que la URSS decidió ampliar sus actividades económicas 
a todas las latitudes del mundo, creando intereses que 
inevitablemente tendrían que ser protegidos con medios 
militares adecuados. Lo único que podría causar sorpre
sa, sobre todo cuando se insiste en desconocer el inmen
so poderío industrial del mundo socialista, es la rapidez 
y  la eficacia con que Rusia volvió a-ser una potencia 
naval de primera clase, como en los viejos tiempos de 
Catalina la Grande.

Hoy, la flota roja dispone de 19 cruceros, 170 des
tructores, carca de 1.000 lanchas torpederas y 360 sub
marinos (60 nucleares) contra ménos de 200 de los {lis
tados Un dos. Por otra parte una flota de 200 navios 
oeeanográficos y 4.000 barcos de pesca son una especie 
de ojos tde su escuadra en todos los mares del mundo.

Al contrario de los navios norteamericanos, británi
cos y franceses, toda la flota rusa es moderna. Aun
que su poderío en misiles sea inferior a ios yanquis, 
sus cohetes se caracterizan por una eran eficacia.

Los destructores de la clase “KRESTA” , emplean 
proyectiles de alcance superior a 320 kilómetros. La 
eficacia de esos misiles ouedó demostrada cuando un 
torpedero egipcio hundió, desde su base en Port-Said, al 
destructor israelí “ELATH”, empleando un cohete so
viético “STY” .

El crecimiento de este poderío naval permitió a los 
rusos convertir al Mar Báltico en una especie de “Mar 
Rojo" (supremacía de cinco a uno en relación a los 
países de la OTAN), y estar presente en otras áreas 
criticas del mundo.

La alarma se produjo en la OTAN cuando la es
cuadra soviética, con más de 50 buques y tropas de fu
sileros. hizo espectacular presencia en el Mar Medite
rráneo: al mismo tiempo que una inmensa flota de 
centenares de unidades dotadas de aviac’ón aeronaval 
cruzaba el Pacífico; otra navegaba en el Océano In
dico y una tercera maniobraba en el Mar del Norte 
muy cerca do aguas territoriales noruegas.

DESDE PEDRO. EL GRANDE

Se puede decir oue la. estrategia naval soviética 
cambió considerablemente desnués de dos episodios cla
ves: la crisis de los cohetes 'de Cuba y la última gue
rra árabe - israelí. Ambos episodios revelaron nue no 
Insta una diplomacia eficaz y solidaria sino que es 
necearlo una fuerza efectiva para rescaldarla.

Fue después de la ofensiva Israelita hacia ei_ Canal 
de Suez oue los rusos realizaron un viejo sueño, que 
viene de Pedro el Grande: llegar al Mar Mediterráneo. 
Hay muchas especulaciones en torno a esa sorprenden
te presencia. Comentaristas norteamericanos dtcpn que 
la flota rusa está usando las bases de Alejandría en 
Evinto. “MERS-EL-KERER”. en Argelia v Lataquia, en 
Siria Los.árabes lo niegan, pero es indudable oue por 
un elemental deber de reciprocidad, la RAU ARGELIA y

SIRIA, permitan a los rusos la utilización de sus ba
ses para el abastecimento y las reparaciones de sus 
buques.

No disponiendo de portaviones (apenas 3 porta- 
helicópteros, contra ocho y 25 portaaviones de los Es
tados Unidos), el problema de las bases terrestres es 
sumamente importante para los rusos. Se ha divulga
do que la diplomacia soviética busca el consentimiento 
de IRAK para el uso eventual de las facilidades por
tuarias de BASORAH. Un trabajo diplomático, hábil y 
constante, se desarolla en el vecino IRAN, con miras 
a neutralizar cualquier oposición de su gobierno' a esas 
“andanzas” de la flota del Océano Indico en el Golfo 
Pérsico.

Una nutrida delegación militar rusa, encabezada 
por el mariscal Zajarov. Jefe del Estado Mayor sovié
tico, visitó hace algunos meses al Shah de Persia, al 
mismo tiempo que los rusos se comprometían a cons
truir en el IRAN' una planta siderúrgica, una fábrica 
de máquinas - herramientas y un oleoducto transirá— 
niano.

DIPLOMATICOS Y ALMIRANTES

Más al Este, no es menor la actividad rusa. Fue 
muy comentada a visita oue el almirante Gorshkov — 
un ruso bajo y gordo—, el verdadero creador de la ar
mada soviética, ha hecho a Nueva Delhl. Poco más 
tarde el comandante de la flota rusa en el Pacifico, 
Almirante Amelko llegaba a la India, al frente de una 
numerosa escuadra, de la cual sobresalían el crucero 
pesado “Dlmitri Poyarskv” y el buque antisubmarino 
“Stieregüshl”. Extraoficinlmente se anunció óue Amelko 
había ido a vender a los lndúes Cuatro submarinos y 
tres destructores, a cambio de obtener facilidades pa
ra su escuadra en la gran base' de Visakhanatnan. en 
el Golfo de Bengala Dígase de paso aue estas colabo
raciones con ia india no excluyen relaciones muy es
trechas con el Pakistán. Los diplomáticas rasos son 
mnv hábiles en navegar en las turbias aguas de las re
laciones India - Pakistán y saben “lubrificar”  adecua
damente los engranajes de su trabajo: sús misiones 
comerciales están negociando la construcción, por un 
costo cercano a los cien millones de dólares, de una 
acería en Rawalpindl. capital del Pakistán.

Los' aliados occidentales, hace siglos, con distintos 
nombres v en diferentes épocas "ocupan” los océanos v 
los mares con sus escuadras, siempre abriendo cami
no a sus negocios o protegiendo sus intereses econó
micos. Ahora acusan a los rusos de estar preparando 
"guerras limitadas” en el Oriente Medio, no solamen
te para sostener a los árabes sino para presionar a 
Yugoslavia y frannuear las bases de la OTAN por el 
Sur. El canciller soviético Gromiko abordó esos nmwe_ 
mas en una entrevista al diario italiano “L’ UNITA” . 
diciendo oue la URSS tiene él derecho de mantpner ima 
flota en el Mediterráneo, oue es contiguo al Mar Ne
gro. y. por consiguiente, cercano a las decisivas fron-

(Pasa á la pág. 10)
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¿ L A  CRISIS E C O N O M IC A  
F A C T O R  D E  O

Sólo uno de cada 16 uruguayos 
no tiene exceso de peso

"ETN el Uruguay, por cada persona 
cuyo peso es norm al o  por de

bajo de lo normal hay quince que 
pesan más de lo  que deben, llegan
do en muchos casos a extremos 
alarmantes de obesidad, con el agra
vante de que en el 70% de esos ca 
sos no quieren admitir que están de
masiado gordos”  asegura el Dr. Cé
sar Varela, especialista en vías di
gestivas.

EDUCACION PARA COMER

El exceso de peso es fiel reflejo 
de la  cantidad y  calidad de alimen
tos que el Individuo ingiere hacien
do la salvedad; de que sólo engorda 
quien tiene tendencia. Una vez defi
nida la capacidad de asimilación del 
individuo, que, puede variar desde 
una asimilación total, perfecta e in
mediata de todos los alimentos, has
ta una absoluta falta de, e lla  el 
principal factor que determina el 
peso del individuo es el alimento. De 
acuerdo a la  opinión de los técnicos 
en la  m ateria médicos, dtetlstas, 
profesores de Educación Física e 
institutos de remodelación física, los 
uruguayos, principalmente los de me
dia edad, carecen en un 80% de 
educación para comer.

La dieta uruguaya se compone ge
neralmente de exceso de hidratos 
de carbono (pan, pastas, dulces, de
rivados en general de la harina y  el 
azúcar) y concede relativa impor
tancia a las proteínas (carne, huevos 
y leche). Aún en los casos en que se 
ingieren las proteínas necesarias e3 
evidente el abuso de hidratos de 
carbono en casi todos los casos. A 
ello se agrega el hecho innegable de 
que la desastrosa situación económi
ca  del país está llevando a agravar 
más el problema pues apenas resul
ta accesible para la fam ilia de re
ducidos ingresos el realizar un m e
nú en base a  los alimentos de m e
nos precio (arroz, papas, harina) 
com o pensar en una dieta básica 
con abundancia de frutas, verduras, 
carnes y  pescado.

LA DEFORMACION DE 
LA REALIDAD

Sin embargo, el Uruguay engorda 
y ello lleva a voceros del gobierno 
a asegurar qué “por lo tanto se ali
menta", lo que constituye una deli
berada deformación de la realidad 
estudiada en. otros países por técni
cos mundiales. El exceso de peso 
suele no representar bienestar eco
nómico sino pésima alimentación, a 
veces abundante pero dirigida sola
mente a satisfacer al máximo el es
tómago sin t e n e r  para nada en 
cuenta la cantidad de vitaminas o 
proteínas que el organismo necesita. 
Esa errónea formación de concep
tos de la alimentación adecuada la 
heredamos desde la cuna: casi nin
gún bebé uruguayo se esoapa de dos 
o tres mamaderas y harinas de más, 
por ese afán material de ver la ni
ño lo más gordlto y rozagante posi
ble aunque no tenga el suficiente 
calcio o vitaminas. Las vitaminas no 
se ven y la gordura si, asi que el 
bebé se infla mientras sus defensas 
se desinflan; a no ser que tenga la 
buena suerte de nacer sin propen
sión a engordar. También influye

en form a notable la herencia, pues 
se ha comprobado que las personas 
patológicamente gordas (obesas) pro
vienen en un 50% de padres obe
sos, en un 40% de un padre o  madre 
obeso y el 10% restante sólo consti
tuye la excepción que confirm a la re
gla. __ ______

"r"1S§S5Bi
ENFERMEDADES Y 
FRUSTRACIONES

¡ Por costumbre se considera a la 
persona delgada con lástima, com o 
si fuera un enfermo, cuando el ver
dadero peligro de enfermedad late en 
el exceso de grasa. El gordo de apa
riencia feliz y satisfecha tiene catorce 
posibilidades en dieciséis de enfer
marse del corazón, diabetes, arterie
esclerosis o padecer im potencia sexual 
o presión. Además, su felicidad apa
rente sólo esconde frustraciones y 
aspectos negativos que se suelen es
conder debajo de una^ montaña de 
alimentos sabrosos; detrás de un gor
do frecuentemente puede existir una 
frustración social, sexual o familiar. 
Es, por lo tanto, un ser alejado de 
gran cantidad de posibilidades en la 
sociedad normal. Un dietista ha lle
gado a afirm ar: el obeso comienza 
a penar desde que nace, al ir a la 
escuela, al probarse ropa, al subir a 
un ómnibus o al coohe de un amigo 
que suspira haciendo cuentas de o 
que le saldrá el arreglo del. elástico. 
Sufre también en verano por el calor 
y porque difícilmente podrá sentirse 
cóm odo en cualquier ropa; sigue su
friendo al tratar de conseguir em
pleo (en el reaulsito de buena pre
sencia no se lnoluyen los quilos de 
más) o al pagar la cuenta de su al
muerzo y n i qué contar del momento 
en que debe elegir esposa; sufre, sí, 
pero jam ás lo reconoce. “El gordo es 
siempre mentiroso y frustrado aun 
consigo mismo, pues al no poder do
m inar el M olo de comer pretende 
engañar a los demás comiendo a es
condidas.”

LA ESTETICA FEMENINA

Los no tan gordos tienen también 
sus problemas, pues no quieren ge
neralmente. reoonocer el exceso de 
peso. Son los más reacios a iniciar 
un régimen o, al menos, control de 
sus comidas, porque "hay gente que 
está más gorda” .

Si la salud no fuera suficiente mo
tivo para tratar de lograr el peso 
adecuado existe también la coquete
ría, que en el caso femenino dio un 
vuelco de 180? en los últimos 20 años. 
De la redonda belleza de Elizabeth 
Taylor o la opulencia de Marylin Mon- 
roe los cánones de la moda saltaron 
a las figuritas de T  w 1 g I o  Jean 
Shrimpton. Se impone una figura es
tilizada y grácil aue dé la sensación 
de agilidad y  belleza natural, que 
proporcione un criterio de vida m o
derna y activa en que las 24 hs. del 
día no alcanzan para cansar; para 
ello una alimentación adecuada debe 
complementarse oon buena y conti
nua actividad física. Las oficinas es
tán llenas de amplísimas caderas des
parramadas seis horas en cómodos si
llones, caderas que muchas veces ter
minan en gruesas piernas con pro
blemas varioosos que, comparados con 
otros países, existen en el Uruguay

Una nota de
CRISTINA
LABORDE

en form a alarmante. Esas personas 
que no realizan mayor actividad que 
dirigrse del trabajo a casa o  vice
versa o bien tienen la obligación, para 
con su propia salud, de realizar ejer
cicios dentro de sus posibilidades, o 
bien deben consumir alimentos en 
proporción directa al desgaste. Sin 
embargo, en los centros de Educación 
Física es notoria y proporcional la 
disminución de asistencia de perso
n a s 'a  medida que aumenta su edad.

Lá Srta. Elena Costa, profesora de 
Gimnasia Rítmica, asegura que sólo 
la gente muy joven y con desahoga
dos medios económicos se dedica con 
entusiasmo al mejoramiento físico. 
Según sus datos, entre los 25 y  35 
años (las mujeres primero) es cuan
do la gente abandona por completo 
cualquier actividad deportiva (salvo 
los profesionales del depórte) o, lo 
que es peor aún antes de esa edad ya 
existe tendencia a realizar el menor 
esfuerzo físico posible.”  El argumen
to principal para justificar la gordu
ra dlc la Srta. Costa, sobre, todo en 
las damas, es el de asegurar que no 
es" el peso lo que importa sino tener 
las carnes duras. Nada más peligro
so, pues cuando aparecen en el cuer
po redondeces demasiado notorias y 
se van endureciendo paulatinamente 
es generalmente por causa de la ce- 
lutitls. enfermedad muy difícil de 
erradicar que impide la reconsttu- 
cón de las células” . “'Además, es 
común oír decir que no se tiene tiem
po para ejercicios, pero a la vez es 
eyidente el comodlsmo del uruguayo 
que por cinco cuadras toma ómnibus 
o aue en vez de aprovechar la playa 
para dar largas caminatas o  nadar, 
se sienta en la orilla del mar toda la 
tarde a comer refuerzos y a tomar 
mate.”

l a s  p a s t u x a s  c o n t r a
EL APETITO

No se puede aousar a la mujer uru
guaya de falta de coquetería por no 
cuidar su silueta poraue lo hace, pero 
en general de la manera más equivo
cada. La sicosis que sacudió al mun- 
do con respecto a las pastillas anti
conceptivas se volcó ahora a las pas
tillas contra el apetito. Las hay de 
todos los colores, tamaños y com po
siciones, pero son muy pocos los mé
dicos aue las aconsejan y siempre 
teniendo en cuenta las particulari
dades de cada caso. Su administra
ción debe estar vigilada por médicos, 
pues de lo contrario podrían conver
tirse en peligrosos instrumentos con
tra le salud. Contra este tiDo de me
dicación se Dronuncia el Dr. Gustav 
Nedmann. Director de una Clínica de 
RecuDeración Síquica en Alemania, 
aue asegura: "El exceso de peso sólo 
debe medicarse en los casos patoló
gicos en que no resulta cualquier otro 
método natural. No hay mejor pas
tilla contra el apetito que el propio 
autodominio y cdntrol de la volun
tad de comer debidamente supervi
sado por el médico” .

CUATRO
números |  

de la colección t

Bandera
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A seis meses de Medidas de Seguridad
13

E L  S IN D IC A L IS M O  D IF IC IL
Escribe: Raúl Iván A cuñ a

'YA me parecía,que el diálogo dura- 
ba demasiado" le oi decir a un 

dirigente de- -la Asociación de Banca- 
rios el 13 de Jimio, cuando el país, 
ya vivía bajo el imperio de las medi
das prontas de seguridad. La expe
riencia habla permitido intuir al ve
terano sindicalista, que se avecinaban 
oías difíciles. En la víspera de varias 
semanas, sin embargo, los bancarios 
hsbian demostrado su voluntad para 
llevar a cabo una política de diálogo. 
“ Antes del 13 de junio existían otras 
formas de negociación tendidas y se 
vislumbraban soluciones. Pese a cier
to endurecimiento en las relaciones, 
como consecuencia de la aplicación 
de la “linea dura" en los entes por 
parte, de algunos jerarcas —particu
larmente en UTE y ANP — la posi
bilidad de un acuerdo era inminente.

Los hechos acaecidos con posterio
ridad al 13 de junio, modificaron el 
rumbo de los acontecimientos. Des
brozaron el camino: las medidas
obraron como elemento de cohesión 
de.las bases sindicales. "El mismo ré
gimen nos crea las famosas condicio
nes objetivas para la lucha” , habría 
manifestado un miembro de la C.N.T. 
Ee atribuye a la misma fuente el re
cuerdo de las veces en que el "acuer
do rodal” fue sustituido por el diá
logo intimida torio :,

—en 1960, durante el conflicto tex
til. que se prolongó por espacio de 
80 dias y cuando las partes baraja
ban a’gunas bases de entendimiento 

j surgió el laudo-soborno del entonces

I

ministro Oianola;
—en 1966 el ex presidente, del Con

sejo, Alberto Heber Usher, recurrió a 
un novedoso procedimiento para re
gular sus relaciones con el personal 
del diario "Clarín” en huelga: citó en 
dependencias policiales al secretarlo 
general de la Asociación de la Prensa 
Carlos Borche, instándole a poner fin 
a la camprña gremial contra su per
sona;

—en octubre del año pasado, la es
trategia sindical puso al desnudo los 
propósitos del Ejecutivo: si los paros 
en las instituc ones hincarías provo
caba n ,1a “inestabilidad institucional” 
—como se dijo— el levantamiento de 
las medidas de lucha implicaba de he
cho la normalización del país. Las 
medidas de seguridad, empero, se 
mantuvieron hasta que el gobierno 
recompuso sus cuadros y desplazó de 
los mismos a los ministros impugna
dores de un despegue fondomoneta- 
iista.

En las actuales circunstancias a las 
invocaciones de “normalidad” , “Paci
fic • c o n ’’ , etc., se han'agregado nue
vos ingredientes: las medidas nó ha
brían siso impuestas. con el fin de 
reprimir a las autoridades de la 
C. N.T. sino a sectores radicalizados 
y ,o grupos de extremistas. Un ma
tutino oficialista comentaba la semar 
na pasada: las direcciones' sindicales 
estarían desbordadas por las bases. 
Las manifestaciones' callejeras —ca
da día más hostiles al régimen-^ten
drían un signo marcadamente sub

versivo a despecho de la timidez de 
l&s direcciones.

Esta burda artimaña no podía pros
perar; a lo sumo dejó en evidencia a 
un gobierno con márgenes de manio
bra muy estrechos.

Pero al amparo de las medidas de 
seguridad se viene gestando una de-‘ 
senfrenada represión antiobrera, y 
se preparan nuevas acciones en un 
escalonamiento sin precedentes en la 
historia del pais.

Cientos de personas han sido en
carceladas y vejadas; se ha militari
zado a los funcionarlos y existe una 
larga lista de destituidos y sanciona
dos por los últimos paros; se acosa a 
los familiares de los supuestos "ca
becillas” hasta límites inconcebibles 
(a la esposa de un sindicalista de la 
Agrupación UTE se le pregunta cuán-» 
do sale a dónde va y a qué hora re
gresa), y se restringe el nivel de vi
da de la población a niveles jamás 
alcanzados.

Las medidas dirigidas contra el 
movimiento sindical no se limitan al 
cierre temporal de los locales al blo
queo de las finanzas o al contralor 
severo de toda su actividad. Habia 
qué crear el Instrumento legal capaz 
de limitar a la mínima expresión to
do foco de protesta, de resistencia po

pular; la reglamentación sindical se 
propone eso: castrar el espíritu com
bativo de las masas, adormecerlas 
con.el trajinar burocrático de un ex
pediente; impedirles él Uso legitimo 
del derecho de huelga que la consti
tución les acuerda. Y bien sabemos 
los trabajadores que sindicato regla
mentado es slhdiíato castrado.
Cierta vez se achacó a los sindicatos 

la falta de un plan coherente de so
luciones nacionales y,-por añadidura, 
su accionar meramente economista. 
Con la-creación de la C.N.T. (1965), 
los sindicatos estructuraron un pro
grama que reconocía, esas limitacio
nes y que a la vez, establecía que las 
reivindicaciones—aun las más inme
diatas— no pueden concretarse sin 
poner en tela de juicio la política 
económica y la sujección al FMI.

Estos postulados que hoy integran 
la lucha sindical —de su éxito depen
de en gran medida la recuperación 
del pais— han provocado el alud 
reaccionario. Los sindicatos han vis
to diezmadas sus fuerzas pero multi
plicaron su prestigio. “El sindicalis
mo difícil” —al decir de un militan
te privado de su libertad— es hoy 
y aquí más que nunca más una pos
tura ideológica una actitud frente a 
la reacción’.

Escribe: JUAN CARLOS SOMMA I

IGLESIA SIN
pOE primera vez en la historia de 
* la iglesia uruguaya, más de 7.000 

laicos de la arquidiócesis de Mon
tevideo,' organizados desde el mes de 
julio para el estudio de las situa
ciones e interrogantes planteadas en 
la - “Pastoral de Adviento” emitida 
por Mons. Carlos Parteli y su Pres
biterio —hace un año— , acaban de 
realizar, durante 15 agotadores días 
(24 noviembre al 8 de diciembre) las 
JORNADAS de culminación de aquel 
estudio y de emisión de tres docu
mentos básicos.
. Muchas cosas se habían dicho en 
aquella Pastoral: sobre la estructura 
empresarial uruguaya, el despropor
cionado afán de confort, la desocu
pación disfrazada de burocracia,- él 
acuciante problema de la vivienda,

la distorsionada explotación rural, la 
demora deliberada de la comerciali
zación de los productos básicos y la 
fuga de capitales, el descuido oficial 
por la salud pública, el progresivo 
distanciamiento económico - social en
tre ricos y pobres, los enmarañados 
vericuetos del fenómeno ’ educacio
nal, la especulación y el agio, etc., 
etc. Muchas cosas. . .  Esto dio pie ai 
primer documento emanado de las 
recientes JORNADAS (“Reflexiones 
sobre la realidiad nacional” ),

El segundo documento intenta una 
visión teológica de esa realidad na
cional. Y el tercero es una expllcita- 
ción de opciones concretas, formu
ladas ya como sugerencias a la jerar
quía eclesiástica, ya como compro
misos a asumir de inmediato por ese

El discurso
(Viene de la página 11).
el resto del hemisferio, dentro de
la democracia y la libertad.”
- “Saben Uds. mucho mejor que 

yo que desde 1955 el Uruguay ha 
experimentado una declinación en 
su- ritmo de desarrollo y ha sufrido 
una inflación creciente. Estoy se
guro de que Uds. conocen mejor 
que yo a qué se debe esto.

Pero el año pasado se ha hecho 
mucho para corregir esta situa
ción. El ritmo de la inflación ha 
sido reducido a la mitad, con to
das las perspectivas de ser dismi
nuido aún más en 1969.

El Uruguay tiene una de las me
jores cosechas trigueras desde ha
ce muchos años, y exportará trigo 
al Brasil.

Se están dando otros importan
tes pasos para mejorar la econo
mía uruguaya, y tengo el agrado 
de decir que los Estados Unidos' 
han proporcionado préstamos por 
casi 50 millones de dólares, du
rante los dos años últimos, para

de Mr. Sayre
ayudar al Uruguay a lograr sus 
metas.

“Uds. saben mejor que yo que 
hay quienes desean que fracasen 
los esfuerzos del gobierno de Uds. 
porque esperan alcanzar el poder 
sobre las ruinas de la economía 
uruguaya.

Pero también saben, mejor que 
yo, que no tendrán éxito porque 
el Uruguay ha • disfrutado mucho 
de la libertad como para que ella 
sea destruida por unos pocos que 
sirven a un amo extranjero.

De manera que vuelvo a lo que 
dije al empezar. La fuerza y el 
futuro del Uruguay están en ma
nos de Uds.

Todos recordamos las vividas 
palabras de Artigas:

“Amar su libertad es de seres 
racionales. Perderla, es de cobar
des. Los orientales no han olvi
dado sus sagrados deberes.”

Y yo agregaría que los Estados. 
Unidos tampoco los han olvidado.

Gracias.”

i

"MEDIDAS" “(I)
laica'do reunido y- confiado.

El trabajo fue duro, inédito, minu
cioso, complejo. Empezó en el mes 
de julio. En base a la densidad de 
población, se dividió la arquidiócesis 
en diez zonas (abarcando, cada mía, 
tres o cuátro parroquias) y estas zo
nas en grupos no mayores de diez 
personas, con un laico “responsable 
parroquial” al frente.

Una primera etapa de trabajo'(ela
boración de los contenidos del pri
mer documento) duró de julio a se
tiembre. La segunda etapa culminó 
a mediados de noviembre. No inte
resa la pormenorlzación del engra
naje “burocrático” que posibilito, a 
lo largo de los meses, lá brillante 
realización de las recientes JORNA
DAS, pero esa misma ‘burocracia” 
fue, sin duda, síntoma de un Interés- 
y una seriedad inusitados' en el am-' 
biente católlto nacional.

Elaborado el material de los tres - 
documentos, se lo confió, para su for
mulación en "esquemas”, a dos equi
pos de peritos: sociólogos, para el 
primero; teólogos, para el segundo.
Y la discusión y aprobación final de 
ios “esquemas” fue el cometido de 
las JORNADAS.

Por supuesto, no podían participar 
7.000 personas en las JORNADAS fi
nales... Los participantes fueron: un 
delegado de cada grupo de 10 (nom
brado por el grupo), los “responsables 
parroquiales”, los señores párrocos, 
los técnicos que elaboraron los “es
quemas”, y varios invitados especia-., 
les de otros grupos cristianos. En 
total, unas 570 personas.

La votación del primer esquema 
(“Reflexiones sobre la realidad na
cional” ), de 12 capítulos, insumió tres 
asambleas plenarias (cuatro horas 
promedio cada asamblea), y fue ob- . 
Jeto de 250 enmiendas. Cada enmien-,, 
da fue votada por separado, y, pre-;, 
vio a la asamblea pienaria, se dis-, 
cutía y estudiaba a manera de semi
nario. Es cierto: un proceso, lento,. 
y. por momentos, inaguantable. Boro. . 
dio su fruto, ......................

El segundo “esquema” (“Reflexión 
teológica sobre la realidad nacional” , 
también de 12 capítulos) se convirtió 
en documento luego de 240 enmien
das.

.Para la discusión del tercer “es
quema”,; él 'de'las"opciones concretas 
(ocho cápitulos), se invitó a seis de
legados más de cada zona, se forma
ron más grupos de trabajo, y se contó 
con la Colaboración especial de cua
tro expertos. 150 enrñiendas. Se esta
bleció que el hombre es el centro y 
culminación de la creación y de la 
redención, se contrabalanceó el con
tenido de términos . tan resbaladizos 
como justicia y paz,-se ahondó en el 
vasto' crucigrama del fenómeno edu
cacional uruguayo, se ubicó la pers
pectiva real de ciertos temas (“am
plia libertad de definición política”....
‘ nuestro compromiso es con el país”, 
“ diálogo; abierto” ), se encaró la com
plejidad'de los pdrtdqraWcs e impon
derables que supone Ja. existencia de 
una comunidad cristiana, y se abrió 
la discusión y el entendimiento ha
cia 'el panorama latinoamericano (in
sis tienda en .^destarar lo que.une por 
erip'ma de lo que. separa” ).
’ ■ Sé. espera, .en los próximo» días, la 
publicación- oficial d e ’ los referidos 
documentos.” '■

La “Pastoral dé Adviento” emitida 
por el arzobispado de' Montevideo (di
ciembre de 1967) que .tanto escanda
lizó a las malhumoradas páginas edi
toriales de la prensa "grapde” y sus 
conocidos acólitos, no ha quedado en 
moldes de imprenta. “La doctrina es- 
.tá dada" í—recordaba entonces Pcrte- 
11—: ya es hora de, comenzar la ac
ción” Los cristianos uruguayos han 
comenzado a.responder a ése llama
do. Ya ño se* trata del patemalhmo 
que exigía la- incondicional obsecuen
cia, . sino , dél vigoroso impulsó para 
Ja meditación-.^-la’ acción.-que.exigen 
el. áspero"cómpromiso de -la libertad 
ÍÍSpojlsabíé:-:'' ■' — *, ;
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Voceros del capitalismo piden la

R E N U N C IA  del P A P A
La revista norteamericana "LO O K ” y el diario in

glés "NEW  STATESMAN” sostienen, como, resultado 
de la decisión dé Paulo VI frente al problema de la na
talidad, la posición siguiente:

/JltTDAD DEL VATICANO, (Inter I»ress). — 
Estupor, preocupación y silencio han sido 

las reacciones de los ambientes vaticanos ante 
las afirmaciones en piró dé la dimisión del Pa
pa hechas en la última edición de la revista 
norteamericana "Look” . “La profunda crisis 
que empantana hoy a la. Iglesia —ha escrito 
el periodista estadounidense John O’Connor— 
podría ser resuelta sólo a través de la abdlcsu- 
ción del Papa Paulo VI, de la elección de un 
Pana no italiano y de la convecaclón de un 
nuevo concilio ecuménico” .

Según O’Connor, especialista en cuestiones 
vaticanas, la crisis en qué se debate hoy la 
Iglesia ha sido provocada por dos factores: la 
negativa del Pontífice al control de la nata
lidad con medios anticonceptivos pronunciada 
clamorosamente a través de la encíclica “Hu- 
msmae Vltae”  y su evidente decisión de hacer 
va’er, no Obstante las indicaciones contrarias 
del concillo, el principio del primado absoluto 
de su autoridad. '

“Sin embargo —agrega O’Connor— es posi
ble que la encíclica “ Humanae Vltae”  repre
sente un evento providencial: ahora que todo 
ha sido descubierto, una iglesia resucitada dis
cutirá la autoridad del Papa” .

”TJn nuevo concillo, un "Vaticano n i” o un 
Concillo Ecuménico Mundial de las iglesias 
cristianas en Jérusalen. se ha Hecho hoy de
cididamente Imperativo” . En todo caso "un pa
pado absolutista, Independiente de la santi
dad de aquel que ocupa el trono de Pedro, es 
hoy un anacronismo” .

La dimisión del Papa Paulo VI sé presenta 
hoy como un hecho "necesario” , afirma1 O’Con
nor. En definitiva —agrega el periodista nor
teamericano— sería mucho mejor "si su suce
sor no fuera un italiano y si la nueva sede 
fuera fijada en un lugar diverso de Roma: 
entonces, en efecto, los nobles pero débiles es- 
luerzos de Paulo VI para lá reforma de la 
curia podrían ser acelerados” .

Tesis bastante similares han sido sosteni
das hace algunos días por el diario inglés 
“New Statestman” , que ha definido como "ca
tastrófica” la situación que se ha creado en 
el seno de la iglesia católica bajo el pontifi
cado del Papa Montini. Hay ‘ quien sostiene 
que ambas publicaciones, la del inglés "New 
Statestman” y del estadounidense “Look” , ,han 
sido “ inspiradas” simúltánéamente ‘por algu
nos sectores del episcopado dé ambos países. 
; La vieja tesis según la cual Pauló VI culti
varía el propósito de imitar el gestó de Celes
tino V, debería ser entonces corregida; no es el 
Papa el que quiere dimitir sino, más bien, quie
nes quieren que él lo haga son los 'elémentos 
más impacientes del episcopado católico, desi
lusionados por el orientamiento "restaurador” 
que Paulo VI parece querer darle a la segun
da fase de su episcopado.

Estas las afirmaciones de O’Connor en el úl
timo número de la revista “Look” . Las reac
ciones vaticanas no se conocen, salvo el esco
zor que ambas publicaciones lían suscitado. El 
silencio vaticano es por ahora la única res
puesta.

Prisión

de Padres 
agita al
Clero

Brasileño

BEL0 HORIZONTE. — tina 
ola de apoyo a lo<¡ curas 

presos —los padres Michel le 
Ven. Xavier Berthou y Herve 
Orognencc, franceses, y e l 
diácono brasileño .Tose Heral
do da Cruz—. está sacudien
do a la Iglesia en Brasil. En 
su manifiesto de sniidar’dad, 
los padres d» San Paulo dicen 
ooe los militares están violan
do la conciencia cristiana y 
dirigen un llamamiento a los 
Intelectuales de todo el mun
do para que protesten contra 
la falta de respeto a los de
recho* del hombre en el Bra- 
tfl. Todos los documentos se
ñalan oue las acusaciones de 
“ ruerrillas ¿binas”  son. u n a  
"burda mlstificac'óu” .

El Arzobispo de Minas rie
rais, D. Resen de Costa, el Obis

po Auxiliar D. Serafín Fer
nández Araujo y el Consejo 
de Presbíteros recibieron en 
forma colectiva a la prensa, 
para solidarizarse con los pa
dres presos y protestar con
tra las violencias del régimen 
militar.

Contestando a un periodista 
que preguntaba sobre la si-, 
litación de la iglesia en la 
Unión Soviética, los Obispos 
declararon:

“No • t e n e m os experiencia 
con gobiernos comunistas, pe
ro sabemos que se está ha
ciendo cada vez más difícil 
predicar el Evangelio halo el 
actual régimen brasileño."

Son extremadamente tensas 
las relaciones entre la Igle
sia y el régimen militar e n . 
Brasil.

D. Helder: “ Las dimensiones de 
la Injusticia son planetarias”

fjAKAR. — Ante el &  Con- 
90 greso Mundial de Juristas 
Cristianos, "PAX ROMANA”, 
reunido en esta Capital, Don 
Helder Cámara, danunolo aquí 
a los trust Internacionales ca
lificándolos d e  "verdaderos 
asnos del mundo, autores de 
tantas guerras y golpes de es
tado”. Dirigiéndose §  juristas 
de los cinco continentes que 
asistían al Congreso, subrayó 
que “debía luchante urgente
mente contra leo monopolios". 
"Esa lucha —añadió— adqui
riría una tauotnaa (nena mo

ral si pudiese contar con el 
apoyo de quienes defienden el 
derecho y consagran su vida 
a la justicia” . Tras señalar 
qué "esos truts internaciona
les Imposibilitan el desarrollo 
auténtico del hombre” , el Ar
zobispo de Recife, basándose 
en la comparación de de las 
ayudas recibidas por los paí
ses subdesarroHados con las 
pérdidas sufridas por ellos co
mo cónsecuenola del deterioro 
de los precios de sus materias 
primas en el comerció con ios 
p a í s e s  desarrollados, señaló

que "la Injusticia ha adqulvl- 
do en nuestra época dimen
siones planetarias” .

El Obispo de Olinda y Re
cite denunció, en especial, a 
"los ricos de los países sub
desarrollados que colocan sus 

dólares en cuentas especiales 
en Bancos suizos y norteame
ricanos” . Agregó que “ también 
aprovechan de la situación y 
se enriquecen de modo frau
dulento, haciendo recaer lue
go esta triste fama de falta 
de honradez en toda la po
blación” .

PAULO VI:
HAY UN LEVANTAMIENTO 
INTERNO EN LA IGLESIA
QIUDAD DEL VATICANO. — 

P a u l o  VI dijo a un 
grupo de seminaristas, en to
no cansado y preocupado, que 
la Iglesia Católica está en un 
momento de “ autodemolioión” , 
y se refirió a si mismo como 
una "señal de conflicto” , pero 
reiteró e s t a r  agradecido a 
Dios por las. pruebas que su
fre. Afirmó que confía en que 
Cristo los haría superar a él 
y a la Iglesia la presente cri
sis.

Expresó que había confia
do en que ocurriría un cambio 
ordenado -en el catolicismo 
después del Conoilio Ecumé
nico Vaticano, en lugar de la

explosión que se produjo en 
2 ealldad.

“La Iglesia —dijo— pasa 
por una época de inquietud, 
de autocrítica; se diría que de 
autodemolición. Es como un 
levantamiento Internó, agudo 
y complejo, que nadie habría 
esperado después del Conci
llo."

Una creciente ola de criti
cas e inquietud se ba levan
tado en escaia mundial en la 
Iglesia desde que Paulo VI 
reafirmó las doctrinas tradi
cionales acerca del celibato 
sacerdotal y el control de la 
natalidad.

GANA ADHESIONES EL CURA 
REBELDE DE FLORENCIA
FLORENCIA. — Una multi

tud de 2.000 hombres, 
mujeres y  niños, encabezados 
por ocho enfermos en sillas 
de ruedas, clamó por el retor
no del padre Enzo Mazzl, en 
una manifestación qué co
menzó frente a la residencia 
del A r z o b i s p o  Ermenegildo 
Florlt y terminó en la Cate
dral.

Este desafío se produjo ape
nas unas horas después que 
monseñor Florlt anunció la 
suspensión de M a z z l  y d e  
otros colaboradores que com
parten sus ideas.

El motivo resulta de las po
siciones do' avanzada del pa
dre Mazzl quien, además de 
atacar abiertamente a los nor
teamericanos en el problema 
vietnamita, predicó en favor 
de los huelguistas y ha edi
tado un catecismo poniendo 
de relieve que Jesucristo fue 
no sólo un redentor,, profeta 
y mesías, sino también un 
agitador social.

El catecismo está ilustrado 
con fotgorafias de un niño

asiático tras una alambrada, 
africanos trabajando en un 
puerto y un prisionero con las 
manos atadas.

Por su parte, el padre Ser
gio Gornati hizo circular-una 
carta, entre sus feligreses; en 
la que. pone de manifiesto su 
renuncié; a la parroquia, en 
apoyo de su colega Enzo Mas- 
zi.

CAMBIO EN PERU
I IMA, —  Dos de los colegios 

aristocráticos de esta Ca
pital, pertenecientes a la Or
den del Sagrado Corazón 
(Chalet y Cophlanun), anun
ciaron que, de ahora en ade
lante, serán abiertos'a todas 
las clases sociales, señalando 
que pagará más quien más 
tiene. Este hecho revela - qué 
la Iglesia peruana se quiere 
adaptar al espíritu del Conci
lio Vaticano n  y a los cuer
dos de Medellin.

I  OBISPO CREE QUE YUGOSLAVIA Y |  
CHECOSLOVAQUIA SON EJEMPLOS I

I
A RA  CAJU, Estado de Sergipe. — El Arzobispo D. José 

Távora dijo que “el Brasil no puede quedarse atado 
a un régimen que condiciona el bienestar social al lu
cro” . El prelado agregó que “oree en un Estado Socialis
ta, en el cual no se buscará copiar ningún modelo extef*

| no pai-a solucionar los problemas del pueblo”.
D.' Távora recalcó que “es esencial conciliar el bien

estar social con la libertad" y puntualizó que "Cheooslo- 
vaquia y Yugoslavia son ejemplos que pueden ser se
guidos por el Brasil” . '“■.•éfféjSBl

“El capitalismo liberal murió y es necesario que 
los cristianos encuentren otro sistema” , dijo. ■ ¿

El Arzobispo del pequeño Estado de Sergipe, en el 
Este brasileño, advirtió a los cristianos que deben dis- 

I tlngulr el materialismo de todo aquello que es bueno en 
el socialismo. “La Iglesia —agregó— rechaza el mate- j 
Tialismo, pero no puede dejai- de aceptar en el socia
lismo lo que es real y benéfico al pueblo”. En su opi
nión, cuando los padres insisten en la tesis de la con
cien iización están partiendo del principio de que quien 
debe- abrir camino al futuro es el pueblo mismo. La 
Iglesia no se puede preocupar con lo temporal, sino 
que debe ayudar al pueblo para que pueda decidir ade
cuadamente.
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