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Qué hay detrás del 
proceso a J. Guridi

(II)

Un detenido 
sin cargos 

ni culpa
'|TN febrero de 1968 dos procesados, 

ya en la cárcel desde hacia va
rias semanas, Recuperan su libertad. 
Meses atrás la prensa habia infor
mado sobre el crimen cometido por 
ambos; asesinato y descuartizamien
to de-un linyera”. En febrero, la víc
tima (obrero y no “linyera”) se pre
sentó al Juzgado. Habia emigrado a 
la Argentina el 10 de noviembre de 
1967, un mes antes de la fecha en la 
cual —según el informe del médico 
forense—, ocurrió el descuartiza
miento.

Los detenidos, que hablan confesa
do el crimen, recuperaron su liber
tad, probándose que habian sido tor
turados.

La sorpresa dejó en pie una inte
rrogante. ¿Cuántos presos puede ha
ber en esas condiciones?

Quedaba, sin embargo, una explica
ción. Monstruosa, pero lógica: en el 
expediente judicial existia el delito, 
confesado por las victimas de la po
licía.

—oOo —

IZQUIERDA, en su última edición 
denunció un hecho más grave. Javier 
Guridi ha sido procesado —se le 
imputa atentado a la Constitución 
en grado de conspiración—, y se en
cuentra detenido. Pero del propio ex
pediente judicial, no surge siquiera 
la mínima prueba en contra suya.

Los hechos, que repetimos en sin
tesis, son los siguientes: Guridi fue 
citado telefónicamente por un amigo 
a la esquina de Bulevard y Ponce, a 
las 21 y 45 del dia 2 del mes en curso, 
en razón de que dicha persona no po
día pasar —como solicitaba Guridi—, 
por la redacción de IZQUIERDA.

En la esquina citada conversaron 
un rato: El amigo solicitaba ayuda 
para encontrar una pieza para vivir 
en Montevideo: es un trabajador del 
Interior, ha sufrido persecuciones, es
tuvo detenido, no tiene relaciones su
ficientes para obtener vivienda en 
Montevideo.

Guridi explicó las dificultades que 
existen en materia de alquileres. Pe
ro prometió colaborar en lo posible.

Cuando se álejaba en dirección a 
su domicilio, fue detenido por agentes 
de investigaciones a la altura de Bu
levard España.

Después de un dia en la Jefatura 
(donde el trato fue correcto), pasó al 
Juzgado. Se le acusa —por parte de 
la policía—, de haber realizado "un 
contacto” clandestino. ¿En base a 
qué hechos?

A los siguientes: la policía remitió

ai Juzgado dos papeles que dice ha
ber encontrado en un allanamiento.

En el primero se indica que una 
persona —cuyo nombre, que no es ni 
remotamente parecido a Guridi, es
tá  anotado en el papel— concurrirá 
el día 27 a realizar “un contacto” a 
la esquina de Bulevard y Ponce. Co
mo cualquier lector puede comprobar, 
en esa esquina se encuentran, dia
riamente, numerosas personas. Ade
más, Guridi concurrió al lugar el 2 y 
no el 27.

El otro papel señala que en la es
quina de Brito del Pino y Rivera se 
realizará otra entrevista y que uno- 
de los citados (lógicamente un desco
nocido) deberá llevar bajo el brazo, 
para identificarse, “Cuadernos de 
Marcha”.

La policia que controló la esquina 
de Bulevard y Ponce durante varios 
días, a juzgar por los hechos, señala 
que Guridi llegó al lugar con Mar
cha bajo el brazo.

Aunque el lector no pertenezca a 
Inteligencia y Enlace sabrá perfec
tamente que el formato de Marcha 
es totalmente distinto al de Cuader
nos de Marcha. Además, la esquina 
en que se encontró Guridi con su 
amigo (al que se nombra en el expe
diente, porque en la entrevista no 
había nada que ocultar), no era la 
señalada en el papel. Por último Gu
ridi no llevaba Marcha bajo el bra
zo, sino en una carpeta. Y hubiera 
resultado absurda una contraseña pa- 
ra encontrarse con un amigo al que 
conoce perfectamente y que no ha 
tenido motivo alguno para cambiar 
de rostro ya que no ha resultado 
electo en cargos de gobierno.

Con estos "hechos”, sin que aparez
ca por lugar alguno de la pesquisa 
el nombre de Guridi, sin que siquiera 
exista el pedido escrito de procesa
miento por parte del Fiscal (atención, 
autoridades del Colegio de Aboga
dos), Guridi ha  sido procesado.

Hay que pensar —dijimos la  sema
na pasada—, que se tra ta  de un error 
judicial, un grave error, que deberá 
rectificarse.

¿Pero en qué tiempo se superan, en 
Uruguay, faltas de esa índole?

OPI (Organización de la Prensa del 
Interior) ha decidido interesarse en 
el poblema solicitando a su abogado 
el análisis del expediente y un infor
me al respecto.

Tomar, conocimiento de los hechos 
significa inmediata realidad, confiar 
en una rectificación Inmediata o sa
ber de qué manera funciona una Jus
ticia que —a meses de distancia.—, 
nada ha decidido sobre los especula
dores de la última devaluación.

Petróleo y
£ L  mes de noviembre ha  resultado sil rivalizan por ubicarse como sub

explosivo p a r a  las relaciones metrópolis de los Estados Unidos én
uruguayo - argentinas. Sorpresiva
mente el Canciller Venancio Flores 
reconoció que la marina"' argentina ' 
había violado nuestra soberanía por ■ 
tres veces (como el canto-del gallo):

a) La efectiva toma de posesión 
de la Isla Tiburcio Gómez, indiscu
tiblemente uruguaya.

b) Cambio de boyas' deinarcato- 
rias, acercadas notoriamente a nues
tras costas.

c) Colocación de un  pontón-faro 
al norte del Banco Inglés y sobre un 
islote rocoso de propiedad uruguaya.

La reacción parlam entaria y gu
bernam ental convirtieron en inci
dente diplomático la nueva manifes- - 
tación de la  disputa en torno a  la 
jurisdicción del Plata.

De esta m anera se derrumbó, de
finitivamente, el esquem a, que, con
sideraba la  tutela argentina sobre 
nuestro territorio, c o m o  la pieza 
m aestra de la  geopolítica en la  re
gión y que fue desaprensivamente 
sostenido —tomando en pie' én los' 
esfuerzos de ciertos empresarios y de 
ciertos políticos, así como- en las es
trechas relaciones presidenciales — 
pese a la evidencia, día a  día enri
quecida, de que el Brasil es el eje 
privilegiado de la política integracio- 
nista de los EE.UU.

En IZQUIERDA alertamos sobre 
ese desenfoque una y otra vez; hoy 
los hechos h an  confirmado, rotunda
mente nuestros puntos de vista.

Es notorio que .la jurisdicción del 
Rio de la P lata  no está claramente 
definida, ni. mucho menos.
. Bien lo demuestra el Dr. Quljano 
en su íúcido análisis del Protocolo. 
Ramírez -Saenz Peña, de 1910, de la 
Declaración conjunta argentino-uru
guaya de 1961 y del Protocolo de 
1964.

Los tres instrumentos han, en ver
dad, soslayado el problema y subya
cente a sus textos han  pervivido en
hiestas, las dos tesis opuestas;

1) La tesis Zeballos: el río es in
tegralmente argentino (teoría de la  
"orilla seca”). ’ H BB '***'*#*■ •**'

2) La tesis uruguaya: el Uruguay 
extiende su soberanía hasta  la mi
tad del mismo.

Si hasta ahora el problema se pu
do esquivar más o menos elegante
mente, es porque sólo estaba en jue
go la  cuestión de los accesos desde 
e) m ar y sobre ello no hay disiden
cias. El conc'n linio en el uso, h a  si
do la doctrina aceptada tradicional- 
mente p">f los- gobiernos-de—nna-y- 
otva nac.'ón.

El asunto hizo explosión ahora, 
por la sencilla razón de que se ha  
llegado a la  firme convicción —fun
dada en estudios científicos seguros 
— de que las aguas del P lata cu
bren una importante y potencial r i
queza petrolífera.

El gobierno uruguayo ha  llevado 
adelante dos líneas de acción para
lelas; a) reivindicar los derechos de 
la soberanía nacional a la mitad del 
rio y b) abrir la  licitación para la 
búsaueda y posible explotación del 
petróleo que pueda existir en su zo
na. En el momento de escribir estas 
lineas, precisamente, se anuncia el 
arribo, desde Buenos Aires, de nues
tro Embajador Lacarte Muró, porta
dor de la enérgica protesta elevada 
por el Palacio San Martín a raíz de 
ese llamado a licitación sin consul
tar a las autoridades argentinas.

ONGANIA QUE SI Y QUE NO

Es imprescindible subrayar que la 
cuestión limítrofe no sólo se entre
mezcla y electriza con la cuestión 
petrolera, sino que .. a ella se super-, 
ponen los avatares de ún proceso 
geopolitlco ep que Argentina y Bra-

el Sur.
Sólo teniendo a la  vista tres vec

tores del problema, podemos aspi
ra r a  una comprensión cabal del 
mismo.

Es lo que tratarem os de exponer y 
analizar a continuación.

Las causas del “onganiazo” fue
ron — por supuesto — múltiples y 
profundas, pero entre ellas jugó pa
pel decisivo la  ansiedad de cierto 
sector de las fuerzas armadas al ver 

-como- Brasilia sacaba ingentes ven
t a j a s  an te la  parsimonia inocua del 
! gobierno "ílliá. La indecisión del va

cilante Presidente frente a  la inter- 
. vención en la  República Dominica- 1 

n a  en mayo de 1965 y la  agilidad 
con que el régimen castellista apro- : 
vechó la  oportunidad, es una lejana 
y cierta raiz del “gorllazo” de 1966.

Desde que la  nueva situaoión co
menzó a  tender las lineas de su es
trategia en el cono meridonal, se 
pudo detectar el' propósito de neu- ; 
tralizar el apoyo yanqui al Brasil y 
de sustituir a  este en el complejo 1 

• juego integracionista de Washigton. - '
Toda la  trayectoria del gobierno 

Onganía se puede vislumbrar a la 
luz de los fracasos y triunfos en la 
consecución de esos objetivos. Es su 
“que si y  que no”; porque, según 
los vaivehes de dicha política, se 
han ido sucediendo actos de entre
ga inaudita a  los intereses de Wall 
S treet y otros de evidente resisten
cia a  sus presiones.

En este cuadro contradictorio y 
dinámico hay que inscribir la  nueva ' 
política petrolera de la Casa Rosada.

Es necesario recordar que el Pre
sidente lilla  denunció los célebres 
contratos firmados por el Dr. Fron- . * 
dlzzi y que intentaron poner en ma
nos del tru ts  la  riqueza petrolera 
argentina.

La política petrolera de Ongania 
se define por la  Ley 17.319 del 24 
de junio de 1967 y hay que mirarla 
al contraluz de Petrobrás y de la 
persistente' negativa brasileña a en
tregar su control a  los consorcios 
internacionales. En cambio, eso es 
lo que hace el nuevo estatuto pe
trolero argentino que comienza a 
aplicarse con 'el decreto del 7 de 
noviembre de 1967. Por lo mismo se 
llama a licitación internacional pa
ra  adjudicar áreas de explotación pe 
trolera en los siguientes puntos: '

ni Plataforma continental de la 
Bahía de Samborombón, ubicada en v 

"las 'bocas" del Rio de la  Plata (10 
r- 'l krnts. 2 aproximadamente).

b) En la  plataform a continental 
de Bahía Blanca y

c) En la cuenca del Rio Salado, 
frente a Montevideo.

El 4 de marzo de 1668 se adjudlr 
can las áreas mencionadas según 
los resultados de la licitación. Las 
compañías ganadoras son, en- su 
mayoría y como lo ha  hecho notar 
el colaborador de IZQUIERDA Liyo, : 
subsidiarias de la  Standard Olí. ')?>

Entre ellas la Unión Oil Co., Con- ; 
tinental Oil Co. Sun Oil Co., y Ke "7 
rre-Mao Gee. La continental es una 
vieja inversión Rockefeller, la  Sun 
pertenece a la reaccionaria y repu- - 
blicana familia Pew. la Unión es un 
reducto financiero del Bankers Trust 
y fie Dillon Red. etc.

El interés de las sagaces empresas : 
norteamericanas, es la  prueba feha
ciente de la seguridad científica 
acerca de la existencia de petróleo 
en la zona.

Pero si faltara llovido sobre Sao- 
jado, a partir de' abril se hilvanan 
algunos significativos acontecimien- 
tos confirmatorios. .

En especial, el discurso1 pronuncia- , 
do por el Jefe da la.Armada argén-, 
tina, Almirante ' Benigno Vtirela, al
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geopolítica en el Río de la Plata
conmemorarse el 154<? aniversario del 
combate naval de Montevideo que, 
en 1814, contribuyera a - desalojar 
definitivamente a los españoles de 
la Provincia Oriental.

Es mérito relevante de Liyo haber 
subrayado la significación de este 
texto, en el oual resalta la nueva 
importancia adquirida por el Rio de 
la Plata y que, sin duda, refleja los 
descubrimientos petroleros realizados 
en su lecho.

El Almirante B. Varela expone 
una tesis política que hace contra
cara a las doctrinas del Gral. Gol- 
berl Do Couto e Silva: el mundo 
está, irremediablemente, dividido en 
dos bloques y Argentina se ha de
finido por el occidental y cristiano.

De ahí derivan deberes y derechos 
en relación con la potencia rectora 
del bloque; los EE.UU.

“Esta hipótesis —arguye el Al
mirante Varela— obligará a la Ar
mada no sólo a la protección de su 
propio tráfico marítimo sino del 
aliado que surque nuestras aguas, 
muy particularmente incrementado 
si además —como ya lo hemos se
ñalado— se obstruyere el Canal de 
Panamá.
Luego el Almirante señala el a tra 

so técnico de la marina argentina 
para cumplir tales cometidos y re
clama una completa renovación de 
equipos y. dotaciones.

Sólo la Unión Soviética —dice— 
posee 400 submarinos, lo que de
muestra la urgencia de capacitación 
que apremia a la nación.

Más adelante cita al Brigadier 
Gral. yanqui E. F. Glack, director de 
la región Hemisferio Occidental, de 
la Glicina del Secretario de Defen
sa:

“Un solo submarino enemigo, en 
una sola misión, podría plantar 48 
minas de influencia (magnéticas, 
acústicas, etc.), cerrando con ello en 
forma efectiva el puerto de Buenos 
Aires v bloqueando todo empleo de 
este río vital hasta aue las opera
ciones de barrido pudieran abrir un 
canal...”. “Y desde el punto de vis
ta de la contrainsurgencia, el sub
marino es un vehículo ideal para el 
aprovisionamiento y apoyo clandes
tino de lnsurgencias y como tal, tal 
vez esté ahora' siendo empleado en 
el área latinoamericana.. . ”.

Son conceptos que revelan una su
gestiva reestimación estratégica del, 
Río de la Plata y que han sido ple
namente Ratificados por la primera 
versión de las maniobras navales 
Atlantis I, a principios de diciembre, 
Concertadas para sustituir a das 
Unltas (que cesan al caducar los 
Tratados bilaterales, reúnen en ope
rativos ce protección al tráfico y de 
alerta anti-submarina, a las arm a
das de Brasil, Uruguay y Argentina.

¿A que se debe esta revaloriza
ción del Río de la Plata, tan  noto
riamente acusada a lo largo de 1908? 
El petróleo parece ser la respuesta.

LA COOPERACION ANTAGONICA

El procero de la política petrolera 
del Presidente Onganía, no puede 
desligarse de los avatares geopoliti- 
cos en la cuenca del Plata.

Una breve síntesis' de lo ocurrido 
en este sentido, y en desarrollo pa
ralelo con lo reseñado anteriormen
te. ayudará mucho a la comprensión 
del problema.

Es sabida la resistencia con que 
tropezó en el régimen argentino y 
en ef gobierno Freí, la elección de 
Brasil como submetrópoli en la polí
tica integraciónlsta del Imperio.

De ahí derivaron serias divergen
cias ar^sntino-noVteamericanas, al 
punto de que la Casa Rosada ’ fue 
mantenida en una larga cuarentena 
en que la Embajada yanqui en Bue

nos Aires permaneció acéfala.
Las cosas comenzaron a ordenarse 

a partir de febrero, cuando en las 
conversaciones Costa Méndez -  ,Ma- 
galhaes Pinto se llegó a una enten
te para el Rio de la Plata. Brasil y 
Argentina ejercerían una especie de 
co-satelismo, pero con primacia ge
nérica del primero. El nuevo statu 
quo se ratificó en la Conferencia de 
la Cuenca del Rio de la Plata, lleva
da a cabo en Santa Cruz de la Sie
rra  (Bollvia) en mayo.

A ia vez, las reticencias de Eduar
do Freí se anestesiaban con el po
sible liderazgo del llamado Grupo 
Andino.

Asi fue como un nuevo Embaja
dor, Mr. Cárter L. Burgess, vino a 
indicar el restablecimiento de bue
nas relaciones entre Washington y 
el gobierno argentino.

Es claro que se trataba de lo que 
Talheimer ha designado como "coo
peración antagónica”; vale decir, co
laboración y rivalidad argentino - 
brasileñas, superpuestas y combinán
dose intrincadamenté. Los envites 
del Palacio San Martin en torno a 
Bolivia, Paraguay y, sobre todo, a 
Uruguay determinaron la firme reac 
ción brasileña con el apoyo del De
partamento de Estado. Los puntos 
de vista e intereses de ciertos em
presarios y políticos de este lado del 
río, alentaron el gambito argentino 
dirigido a nuestro país.

A partir de agosto la contraofen
siva barsiléña puso las cosas eri su 
sitio; acuerdos firmados con Uru
guay ese mes, convenios Frei - Costa 
e Silva de comienzos de setiembre 
en que el Primer Mandatario chile
no, ante el fracaso del Grupo Andi
no, reconoció expresamente el lide
razgo brasileño, visita de Pacheco 
Areco a santiago, etc.

Todo ello aderezado con la confir
mación de una política de g asisten
cia financiera, en que por cada dó
lar que recibe Argentina, Brasil re-- 
cibe más de 6, Chile 2,9 y Bolivia 
1,09.

La gota que desbordó el vaso pu
do ser la gira del flamante Presi
dente del Banco Mundial, Robert 
Me Ñamara, en octubre. El saldo es 
significativo; Argentina recibió pro
mesas por algo más de 200 millones 
de dólares y Brasil por mil millones 
A esta altura el gobierno Ongania 
estaba en el pleno desarrollo de su 
réplica.

1) Puesta en marcha del Plan 
Europa para sustituir a EE.UU. en 
el abastecimiento de materiales mi
litares, por las naciones del viejo 
continente: 2) Destitución de la
cúspide militar pro-yaqnul del régi
men (especialmente del Gral. Julio 
Alsogaray); 3) Protesta ante Bra
sil por las represas aue este está 
construyendo en el curso del Para

ná y que perjudican los intereses 
argentinos. La escalada, se puede 
decir, culmina en noviembre: a) de
signación del desarrollista, ex-alum- 
no del I. Di Telia y con conexiones 
frondlzistas, Benigno Pastore, para 
presidir el Consejo Nacional de De
sarrollo (CONADE), y b) movimien
tos políticos sintomáticos dentro del 
tradicional hermetismo del régimen, 
que señalan como posible una aper
tura hacia Juan Domingo Perón.

¿Son tales actos simples reflejos 
de la derrota ante Brasil en la ca
rrera por el subimperlalismo? ¿Son 
barajas para Jugar en una nueva 
partida? ¿Son el efecto que ha pro
ducido en Ongania- la convicción de 
que el futuro papel de su pais, en 
la política del Imperio, es irremedia
blemente secundario? ¿Son el fruto 
de la puja de tendencias dentro de 
su gobierno?

Lo cierto es que son manifestacio
nes de las contradicciones que mi
nan la política integracionista de Es
tados Unidos y que el conflicto abier
to entre Argentina y Uruguay, por 
los límites platenses y el petróleo, 
no puede deslindarse de este comple
jo cuadro.

En efecto, no sólo el Palacio San 
Martin ha actuado con decisión en 
la querella diplomática, sino que, 
paralelamente, se .ha anunciado la 
clausura de los vuelos internaciona- 

•les en Aeroparque (10 de diciembre). 
Medida que perjudica, notoriamente. 

■ al turismo en Uruguay y justo al 
comienzo de la temporada (al pare
cer, y según declaraciones de Cos
ta Méndez, esta prohibición es en 
represalia por la política que sigue 
EE.UU. ante Aerolíneas Argentinas).

EL PROCESO DEL PETROLEO 
EN EL URUGUAY

El proceso del petróleo en el Uru
guay sigue un itinerario paralelo y 
muy semejante al de Argentina. En 
octubre de 1967 se constituye la Co
misión de E. P. de Hidrocarburos.

A mediados de abril y con sólo dos 
días de diferencia, se presentan al Mi
nisterio de Industrias y Comercio la 
Zapata Oil Co. y la Unión Oil Co„ 
ofreciendo la prospección del fondo 
de la parte uruguaya del Rio de la 
Plata. La oferta presuponía la exis
tencia de hidrocarburos. Fue pasada 
a la Comisión de Estudios y Prospec
ción para la localización de Hidrocar
buros. Esta dictaminó que las pro
puestas no se ajustaban a la legis
lación uruguaya en la materia. La 
lev de creación de ANCAP (15-10- 
1931) y el Código de Minería (28.1- 
1943) reservan la explotación del pe
tróleo a ANCAP.

Por otra parte, el Código sólo per
mite un máximo de 2 mil hás. para 
otorgar licencias de exploración.

Como las propuestas enraban la

prospección y la eventual explotación 
y riquleren un área mucho mayor pa
ra trabajar, es evidente que debían 
ser rechazadas.

Pero el oro negro ha vencido obs
táculos infinitamente más poderosos 
que meros artículos de leyes de paí
ses subdesarrollados.

La Comisión elevó un informe, con 
fecha 13 de mayo, aconsejando dic
tar un decreto que adecuara la nor
ma legal al interés extranjero.

Entretanto, “ACCION" reproducía 
íntegro el discurso del Al. Benigno 
Varela y el 20 de mayo el flamante 
Ministro de I. y Comercio, Dr. Pelra- 
no Fació, se manifestaba, pública
mente, partidario de entregar la ex
plotación de nuestro petróleo al capi
tal extranjero. Lo mismo opinaba 
dias después, el entonces Director de 
Planeamiento Dr. Aqulles Lanza.

El 30 de mayo se produjo el alum
bramiento. Es el Decreto 339; en su 
articulo 20 autoriza al Ministerio de 
I. y C. (por encima de ANCAP), a 
conceder la exploración de nuestro 
suelo y plataforma continental para 
la búsqueda de hidrocarburos a par
ticulares nacionales o extranjeros. En 
cuanto a la explotación se podrá 
efectuar “por terceros a nombre de 
ANCAP mediante arrendamiento de 
obra". Hecha la ley, hecha la trampa.

Es un subterfugio que permite ob
viar la Ley creadora de ANCAP y 
el Código de Minería, manteniendo, 
teóricamente, las facultades del En
te estatal en materia de explotación, 
pero, en rigor, entrega el negocio 
—mediante. arrendamiento— al capi
tal privado. Ya “Economic Survey” 
—como lo recordará Liyo— señaló lo 
habilidoso de dicha fórmula, cuando 
el Presidente Frondizzi firmara sus 
famosos contratos petroleros.

El decreto reposa sobre la certi
dumbre de la existencia de petróleo 
en un área cuyos límites se extien
den desde Punta Piedras, en el ex
tremo Norte de la Bahía de Sanbo- 
rombón, hasta un poco más hacia el 
Esté del Cabo Santa María en La 
Paloma. Es una Cuenca (C. del Ban
co La Plata) de 80 millas de largo 
y 30 a 35 de ancho y a unas 30 mi
llas de Punta del Este se sitúa su 
parte más profunda.

Tales los antecedentes del decreto 
del 6 de diciembre de 1968, por el 
cual se llama a licitación para la 
exoloración, prospección y explota
ción de unas seis áreas diferentes de 
nuestra plataforma continental; las 
empresas foráneas pueden participar 
libremente y se asigna excelente 
chance, por su experiencia y conoci
miento de la región, a la Zapata Oil 
Co. y a la Unión Oil Co.

Este es el decreto que suscitó la ai
rada reclamación argentina, pese a 
que reproduce el firmado por la Ca
sa Rosada el 4 de marzo de 1968.

Ahora los técnicos y asesores del 
gobierno de allende el río, censuran- 
ron la posibilidad de que los consor
cios internacionales echen manos del 
petróleo rioplatense. "Por que no ... 
explotarlo mediante un acuerdo en
tre YPF (por Argentina) y ANCAP 
(por Uruguay)”; expresan textual
mente.

Tesis irreprochable, pero que olvi
da que ya Argentina licitó en favor 
de los consorcios el petróleo de la 
misma plataforma continental dentro 
de su jurisdicción.

La ' protesta argentina se entre
mezcla con el diferendo de los lími
tes, según lo hemos explicado, y el 
gobierno uruguayo ha adoptado, a 
ese respecto, la siguiente linea de 
conducta:

a) actos de soberanía en las zonas 
cuestionadas (colocación de boyas, 
etc.).

b) adjudicar una suma cercana a
(Pasa a la pág. 11)
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izquierda

Nuestra lucha
DOR haber tenido que ausentarme varios dias de 

Montevideo no apareció este “Mirador” en el nú
mero de la pasada semana, precisamente al cumnlirse 
un año, como lo recordó IZQUIERDA en su editorial, 
de la resolución gubernativa del 12 de Diciembre de 
1967. aue llevó al Partido Socialista a 'a c tu a r  en la  ile
galidad.

Aunaue en dicho editorial —“El Socialismo en el 
futuro nacional”— se analiza cabalmente el significa
do de aouel eDisodio liberticida y se concluye demos
trando con elocuentes palabras, que es inútil la  ten
tativa de detener la marcha hacia el Socialismo como 
"no se puede detener el mar con las manos”, siento la 
necesidad de utilizar el privilegio de esta columna para 
reafirmar, como viejo militante del Partido Socialista, 
oue este Partido nuestro enfrentará victoriosamente to
das las acechanzas, todas las proscripciones y todas las 
dictaduras, disfrazadas o no.

Recuerdo que en la campaña electoral de 1966, en la 
oue. además de las pugnas de las candidaturas se de
finía la  aprobación de la  Reforma "Narania”, anticipo 
—como lo explicó insistentemente el Partido^- de la 
linea dura que iba a  implantar la  oligarnuía, dijimos 
muchas veces oue ante la  situación nolít’ca y econó 
mica oue se acercaba, los socialistas buscábamos aloro 
más importante oue los resultados electorales: amollar 
nuestros puntos de apoyo para la tarea trascendente 
de consolidar la  organización del Partido como impres
cindible herramienta de lucha popular.

Lo que se logra en ese terreno no se destruye por 
resolución de un gobierno por más “fuerte” que sea, ya 
que para ello tendría oue destruir la calidad hum ana 
de los actores en la brega el contenido ideológico y 
humano de la  lucha por el Socialismo esperanza y rea
ldad. creciente del mundo contemporáneo liberador de 
pueblos y naciones, constructor de una Humanidad 
nueva.

He dicho alguna vez, palabras más o menos, oue la  - 
lucha por el Socialismo tiene la  notable virtud , de : es
tar ebriendo siempre nuevas perspectivas, nuevos hori
zontes. nuevas modalidades de acción de acuerdo con 
la situación de ios n’aises y de las- colectividad es. en cu
yo, seno se de'arroba. Y es-asi pornue debe a.iu'tar su 
.estrategia y sus actos a su finalidad fundamental, a 
su ohietivo esencial la derrota del capitalismo para lo
grar la redención del hombre, para construir una eco
nomía al servicio de la cultura, del bienestar y la  li
bertad del hombre.

Fn consecuencia, los caminos de la liberación se ahren 
a través de distintas y adecuadas formas de organiza
ción v de lucha a  las oue deben adaptarse las clames 
dominadas, teniendo en cuenta distintos factores y. en
tre ellos, la represión y la  violencia de las clases domi
nantes.

F.°os caminos se abren siempre, siempre. Más tarde o 
más temprano se abren. Más extactamente no se cie
rran nunca. No hay decreto de “disolución” capaz de 
cerrarlos.

Oonduc'rán inevitablemente a un nuevo sistema de 
producción y distribución de los bienes nara la  v'da 
inte<rral del ser humano. No hay otra salida. Para los 
pueblos es como orrtar entre la vida y la muerte. Y 
van a  elegir la vida.

En el p lano  de la actual rea'idad urugu°va. del Uru
guay de bov. que se debate entre la  condlc'ón de naís 
v la condición de colonia, la apertura del camino libe
rador reou'er» nue el poder llegue a manos de un mo
vimiento político definldamente nacional y popular y 
de esencia socialista.

l a  lucha por la liberación, contra la explotación v la 
entrp.ea. si no va bada, las raíces profundas del régimen, 
ee esteriliza, se azo ta , si no tiene una deflo'c'ón enMca- 
rritai'stn y antiimperialista. si no tiene, repito, esencia 
socialista, no es lucha liberadora.

Y bien, debe comprenderse oue de todo ello surze la 
ln°ludlbie necesidad de pre°ervar, fortalecer v perfec
cionar las organizaciones políticas que serán los instru
mentos del cambio.

Pensar que la prosecución de tan noble empresa — 
expresión de lo mejor oue hay en la  mente y en el 
corazón del hombre— depende de oue haya legalidad 
o ilegalidad, es sencillamente estúpido.

1 8  d e  J u l i o  y  e l  M u n i c i p i o
E scribe

H U G O  PRATO

F N  esta tercera entrega sobre el tema, nos 
parece de interés destacar la  necesidad 

de tomar algunas medidas legislativas pre
vias a cualquier modiflcac'ón actual 'del re
corridos de transporte colectivo.

Tenemos por qué saber lo que ha  signifi
cado desde el puntó de vista económico — 
pato más de un interesado, con influencia 
política—, lograr tironear de una parada de 
ómnibus para llevarla frente a su comercio.

Hay que figurarse lo que significará, des
de este punto de vista, la  medida que se 
propone, creando desvalorizaciones y valori
zaciones de la propiedad inmobiliaria sjn lo
grar. paralelamente, fines de interés público.

¿Puede haber razón para que en la  calle 
Canelones, por ejemplo, se . transform e una 
casa de familia en un loc°l de comercio 
aprovechando las modificaciones que se pen
sarían realizar?

Oremos aue, previamente, habrá oue legis
lar sobre la  prohibición de esas transform a
ciones y permitir solamente usar para esos 
fines las plantas bajas de casas de aparta
mentos de varios pisos, con lo cual se obli
garía a invertir en nuevas construcciones 
aprovechando la oportunidad para densificar

barrios muy bien ubicados y de escasa den
sidad de población.

Hay un ejemplo notorio de lo que signifi
ca el aprovechamiento de viejos locales y su 
transformación en casas de comercio sin nln

- guna preocupación urbanística. Es el caso de 
la Avenida 8 de Octubre, cuyas característi
cas no han  sido determinadas por los gober
nantes ni por los urbanistas, sino simple
mente por el mero Interés comercial. ,

8 de Octubre h a  de sufrir las consecuen
cias de este disparate por largas décadas.

Entendemos, pues, que antes de modificar 
el tránsito como se propone es necesario 
aplicar impuestos de edificación inapropiada 
a las propiedades beneficiadas y oue no lle
nen las exigencias mínimas constructivas en 
lugares tan  im portantes como son las para
lelas a  18 de Julio.

Sintetizando, creemos que el problema exi
ge previamente resolver los siguientes ptm- 

■ tos: 19) Transform ar a 18 de Julio en una 
AvenidaTmnotoante pavimentándola, elevan-

- do sus edificios, iluminándola, limpiándola y 
garantizando la  seguridad del tránsito. 29) 
No resolver el nroblema del transnorte ñor 
18 de Julio como un  elemento aislado sino 
ubicándolo dentro de las soluciones de coor
dinación. 39) Encarar los nroblemas de den
sificación en los barrios lindemos de 18 de 
Julio cuya población es ridiculam ente/baja 
para  una ciudad bien concebida.

T reinta años de experiencia en la  activi
dad municipal nos perm iten noder afirmar 
aue las cosas no se h a rán  como lo plantea
mos.

Todo se h a rá  seguraménte, a “la que te 
criaste”.

Se tironeará de las lineas y  de las para
das, en beneficio no sabemos de quién.

AMANN: al Rey no le gusta 
la lucha revolucionarla

pA R IS  Y AMANN. — El Rey
■ • Pusse’n, de Jordania, rtes- 

mint'ó de manera enfática 
oue hava dado su aoulescencta 
al establecimiento de un Es- 
todo  palestino independiente: 
Cislordania. La noticia había 
significado verdadero impac
to  pn pi i—‘,1-iidn árabe, d^nde 
mo provocado por las actitu
des conciliatorias del sobe
rano.

Husein está en abierto con
flicto con las fuerzas militares 
v revolucionarlas palestinas. 
El 5 de noviembre último na- 
recía oue su trono temblaba; 
ñero el Rev llamó a sus fieles 
beduinos, los cuales trabaron

duras luchas con los guerri
lleros palestinos en Amonn. 
Por lo menos 26 soldados y 
72 civiles murieron en los 
combates. .

Ritl arrovo político, ni sim
patías populares, el Rev re
currió a estrictas medidas de 
seguridad v ba practicado nu- 
merosas detenciones, entre las 
cuales, la d°l lefe d°l movi
miento guerrillero “Phnlorige 
de la isleto •■la”. Taher Embiq
ue. í “Le Monde” N9 1050). 
Los guerrilleros de este mo
vimiento amenazaron ron de
sencadenar luchas en Amann, 
en el caso de nue el Rey no 
ampliara su apoyo a  los co

mandos ámbes aue Ineñrsio- 
nan en Tsrael partiendo de 
bases lo rd an ^s .

En diferentes oportunidades 
el joven m onarca se manlfra* 
tó dispuesto a  volver al cam
po de batalla. El Rev no sim
patiza con las tácticas gue
rrilleras y. según ba m anifes
tado o cnnrasuonsales extran
jeros, la  lucha revolucionarla, 
como .«e verificó en la bata
lla de Argelia, no .serla el me
jor medio para  enfrentar al 
enemigo Esta semana los ca
bles reiteraron nue el Rey 
—como tontos, sin apoyo po
pular—. recurrió otra vez a 
la  represión.

NIXON: un ministerio 
de “compadres”

WASHINGTON. — Pese al 
w despliegue j publ*oitarlo, el 

anuncio de la constitución del 
nuevo gabinete no ha causa
do sorpresas mayores. Al prin- 
clnlo, s e  s u pu s o  oue el presi
dente Richard Nlxon incluirla 
a l g u n o s  demócratas en su 
elenco m'n'sterlal. Se llegó a 
admitir que el senador demó
crata por el Estado de Was- 
higton. Henrv .Tackson. sería 
invitado a dirigir el Pentágo
no v nue el cuñado de los 
Kennedy, Sareent Sbiriver,
actual embalador de Estados
Unidos en París, se baria car
go de la representación nor
teamericana en las Naciones 
Un'das. Tales rumores no fue
ron confirmados.

Todo el ministerio es renu- 
hlicano v constituido ñor vie
jos amigas o socios del presi
dente Se dice oue es un "mi
nisterio de comnadres”. T,ns 
dos puestos principales. De
fensa y Departamento de Es
tado, serán ocupados por el

diputado Melvin Robert Lalrd, 
de 46 años,, representante dé 
Vlsconsln y Willlam Plerce Ro- 
gers, de 55, antiguo procura
dor-general en el gobierno de 
Elsenhower y el más íntimo 
amigo y consejero de Nlxon. 
Lo que se puede decir del mi
nisterio es que tiene u n  ca
rácter homogéneamente reac
cionario. El ala menos in tran 

sigente del Partido, adicta al 
gobernador Rookefeller, no fi
gura en el nuevo gobierno. 
Lalrd es tenido como un “hal
cón duro”, que fue un activo 
partidario de Goldwater y re
dactor de su plataforma en 
la pasada convención republi
cana. Nixon ha integrado un 
elenco ministerial de acuerdo 
a su Imagen.

“ P E P E F L E T ”

TRANSPORTES Y COBRANZAS 
SERIEDAD - RESPONSABILIDAD

Teléfono 2 0  92 33
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¿Recuerda
usted?

por MILITANTE

1) Que de los i n t  e g r  a ri
tes de la corriente "desaíro 
llista", que formó parle oel 
gobierno ae Gestado, no que- 
aa ninguno en cargos gooer- 
nantes, sienno el equipo ac
tual parejamente represivo y 
reaccionarlo.

★
2) Que cuando se habla de 

planes ae vivienda debe te 
nerse presente que hace cua
tro anos el aéticit, o sea el 
número mínimo ae viviendas 
paia alojar a  los que no la 
tienen o para sustituir a  las 
lmluilzabies, era cercano a 
cien mil, mientras que el sec
tor publicó construyó en 22 
años soio 6.700.

★
3) Que el total de tierras 

afectadas por problemas de 
estructura en nuescro p a í s  
(latirúnalo, minifundio, siste
mas de tenencia) alcanza al 
75% del territorio nacional.

★
4) Que el promedio nacio

nal para llevar un novillo a 
tablada es de 4.5 años, mien
tras que nuevos modos de pro
ducción, c o n  e l  empleo d e  
nuevas técnicas, podría llevar 
ese promedio a  dos años.

★
5) Que según el "Boletin 

Soviético de Prensa” se ha 
c e l e b r a d o  en la Embajada 
Checoslovaca en Moscú una 
exhibición de las novedades 
de la moda checoslovaca... 
No habla de exhibiciones an
teriores de las “novedades” 
soviéticas en Praga. . .

★
6) Que Alexandrus Pana- 

ralis, griego, de 30 años, con
denado a  muerte por un Tri
bunal Militar y que se negó 
a  pedir clemencia, dijo: “No 
hay música mejor que el cas
cabeleo de la muerte frente 
al paredón de fusilamiento de 
una titania”.

•k

.7 )  Q ue  recientemente se  
ha recordado con diversos ac
tos, en la Argentina, el cen
tenario del nacimiento de Li- 
sandro de la Torre y, entre 
otras, se ha reproducido una 
frase dicha por él poco tiem
po antes de suicidarse, al ha
blar de las vinculaciones que 
habla tenido con la oligarquía 
argentina: "Es la única pá
gina de mi vida política que 
arrancaría con gusto”.

C o la b o re  con
“IZQUIERDA”

en la
Campaña
Financiera

—  Los seguros -----
Las com pañías extranjeras 

derrotan poco a poco 
al Banco de Seguros

|?L planteo que efectuó el aiputado 
tía  tuna y que iziî uiBiuja  p uüu- 

có sume ía extranjerizado!! ue ía 
banca privada, uenc su patalea) en 
ei reuocesu paulatino de la activiaaü 
ae IOS entes Doñearlos uei JsotauO y 
laminen en ei monopuno ae los segu
ros que uesae-la ncy uei 21 ue n i- 
Oieuiuie ae i s i i  —cieanuo el naneo 
ae ocginos aei Estauo— rige teoiica- 
nieute en liuesuo país.

tu  teína ae ia competencia de la 
COmpaxnas éxuanjeioo 'ai naneo ae 
begtnus se ha tiaiauu en vanas opor- 
tnninanes. no que toaos calían es 1E 
Inacción cuipame uei u o memo y. ue 
los sucesivos úncetenos aei naneo 
que no n -n  actuauo ni actúan en ía 
Vigilancia y lepiesion ae ia compe
tencia negal.

Los lectores apreciarán por sus 
nomores, ei origen ae estas empresas, 
y eso que rueia ae esa sección ae la 
guia restan: na Uuaruian, bo tín  Bri- 
tisn y MeicaiHue, Queen, Commer- 
cial Union, Liverpool y Lonuon alo- 
be, Aionigia, etc.

EL CIRCULO SE CIERRA 
EN LOS SEGUROS

La creciente intromisión de capl- 
les extranjeros en el control de la 
actlviaad bancaria y en el sistema de 
empresas comerciales y de produc
ción de nuestro país, ha determina
do que el negocio del seguro —que es 
un negocio de comisiones— sea utili
zado por esas empresas y esa banca 
controlada para aumentar parte de 
sus rubros de Ingresos.

Las granaes empresas de seguros 
de Inglaterra y EE.UÜ., por el volu
men ae sus operaciones y con el pro
pósito de captar cada vez un mayor 
porcentaje ae los negocios mundia
les de seguros, están en mejores con
diciones de ofrecer comisiones signi
ficativas que el sistema de comisio
nes y corretajes del Banco de Segur 
ros del Estado. Por otra parte, inte
resadas en los seguros principales del 
riesgo marítimo e Incendios —q u e 
son los más rentables— ofrecen fór
mulas sencillas y muy liberadas de 
trámites para otros seguros como el 
de automóviles y de robo. Estos son, 
diríamos, seguros para clientes de 
confianza que completan el total de 
actividades de un cliente importante 
por sus negocios comerciales.

Con las ventajas de las comisiones, 
se captan los grandes sistemas em
presariales y comerciales. No es otra 
la razón por la cual el super truts 
Bunge y Born, aparece en la guia de 
teléfonos como compañía de seguros. 
Esta empresa compraifu los producto
res al meció que elit» fmisma regula 
Internaclonalmente, exporta a los 
países que desea en empresas navie
ras a las que está vinculada, y para

Con el surque expediente de mirar 
la secciuu ciusmcaua ue ía  gura teie- 
lOniua, el latuiuu ue beguiua tenuna 
la uyui tun.uau. de seguir luteieoon- 
tes mveotigaciuücs que io lievaii-n a 
explicar poique su caliera competi
tiva ue bcgiuuS ue lnceuuiO —que en 
Olía época lUe lnayuii tai lamente uo- 
lniiiajute en ia pía ¿o— es anuía ape
nan ei iuyo ae loo dc&uiUo que De cvii-
l l a l - U  t u  e i  U l u g u —y .  t ^ u n a S  P U v . l t -

la  averiguar ei tumutiU licúen ue se
guios ue luuu, IUWU.UVUM y Viua, 
y el cuntioi cusí muuopunoo que tie
nen las CompaiiiaS pnvauaS ue IOS 
SegUius tiia^nmion.

i<a nata ue Agencias y Compañías 
de oegmus que oue en ia guia, en ia 
siguiente:

que no le queae ninguna tajada sin 
participación opera cuuio Agencia ae 
¡seguios para quedarse con el mar
gen ae comisiones que esa actividad 
gcueiu.

¿DONDE QUEDO EL PENSAMIENTO 
DE BATELE V  O UDON a Zi?

Hace 57 años que se creó el Ban
co de Seguros y se le adjudicó el 
rponopono de los negocios ae segu
ros en el Uruguay. En su ley de crea
ción se estableció que el Poder Eje
cutivo fijará por decreto para cada 
ciase de seguro, la fecha en que em
pezará a hacerse efectivo el monopo
lio. Mientras tanto las compañías, so
ciedades y agencias que nacen ac
tualmente operaciones de seguros, 
que son objeto de ese monopolio, po
drán continuar funcionando con ca
rácter provisorio”.

Los decretos respectivos se dicta
ron en 1826 y 1930, pero como no se 
reglamentaron, las compañías siguen 
en explotación provisoria de los segu
ros desde hace 57 años, con el agra
vante que en los últimos 15 años no 
sólo han seguido ganando sino que 
han crecido en su actividad en per
juicio de las actividades del Banco 
de Seguros. Y ello acontece no sólo

“AMERICA Latina es, todavía una 
“ de las grandes zonas de lo que 

’* he llamado la geografía del ham- 
“ bre, esta geografía trágioa y para- 
“ dójíca, en la que no es la tierra la 
"que nutre a los hombres, sino el 
“ hombre el que-no existe más que 
“ para nutrir la tierra. Tenemos el 
" coeficiente de natalidad más ele- 

vada del mundo. Dicho coeficiente 
"pone de manifiesto un crecimiento 
“de nuestra población del orden del 
“ 3% al año, lo que constituye un re- 
“ cord. Pero esas gentes no nacen 
“ para vivir; nacen para morir. Va

Venancio Flores:
Tirón de orejas 
al embajador
I A  Cámara de Diputados fue 

escenario de duras criticas al 
discurso ael EmDajauor ae EE.UU. 
iNauie io puuo ueienaer.

El Ministro de iteraciones Exte
riores prometió en Camara dar 
'un tirón oe orejas al Emoajaaor 
por su Intromisión. El cruce ae 
cortas consecuente: llamado de 
atención para nosotros, o srmpre 
Interpelación aclaratoria según 
la interpretación creí propio Emua- 
jauor, najo como coriDecuencra el 
consabido argumento de que no 
estuvo en ei animo ae Mr. say- 
re agraviar al Uruguay intervi
niendo en sus asuntos.

brn eniDaigo, los cables de las 
agendas internacionales se hi
cieron eco ael aesagraao en Es- 
tauas Unidos por ios protestas 
que provoco el discurso, e incluso 
se reiirieion a ía posioiiiaaa ae 
que el Emoajaoor sea llamado en 
breve a Yvasmngton.

Esto fue desmentido en los me
dios alregauos a  la Emoajaaa 
yanqui, no obstante lo cual se 
comenta, en medios diplomáticos, 
que un alto personero del equipo 
ae asesores ae Nixon en relacio
nes internacionales ha comenta
do: “Con Emoajadores como ese 
se hipoteca el prestigio y la la
bor diplomática de los EE.UU”.

Nosotros no creemos que el Go 
bierno Nixon pretenda cambiar 
los aspectos de fondo de la polí
tica exterior de EE.UU., pero 
quizás esté pensando en cambiar 
los métodos y sustituir las habi
tuales intervenciones descaradas 
—como el discurso de Mr. Sayre 
—, por formas más sutiles.

en los riesgos en que por falta de re
glamentación todavia tienen activi
dad provisoria permitida, sino en los 
riesgos en que el Banco tiene el mo
nopolio efectivo. En estos últimos 
riesgos sus actividades son pública y 
notoriamente Ilegales y contrarias al 
Interés nacional.
' José Batlle y Ordóñez cuando pre
sentó el proyecto de Ley de creación 
del Banco de Seguros dijo refirién
dose al negocio ael seguro :

"lias primas pagadas, como se ha 
“ dicho, son parte de la riqueza públi- 
“ ca, destinadas a cubrir un riesgo o 
“ compensar' un desastre; pero tam- 
“ bien destinadas a servir dividendos 
“ extraordinarios a capitales muchas 
“ veces nominales, desde que es no- 
“ torio que el capital o fondos de re
se rv as  se forman con una parte de 
" las mismas primas. Además, no pue- 
*• de mirarse con indiferencia ía ex- 
“ tracción anual de fuertes cantlda- 
“ des de dinero por un concepto como 
“ el del seguro. Hay que defender 
“ nuestra riqueza, que forman la vida 
" del organismo nacional, como la de
fienden  todos los países..."

Lamentablemente de la intención 
va quedando poco en todo lo que es 
Banca, Seguros e Industria..

" que, antes de la edad de un año, ya 
“ un tercio muere y, en algunas re- 
“ glones más de un tercio: la mitad. 
“ Son gentes que nacen, no para po- 
“ blar la tierra, sino para poblar el 
"cielo. Estas gentes vienen al mun- 
"do sin preparación para vivir, al 
“ llevar en ellos la herencia del ham- 
“ bre y de la miseria, de la miseria 
“ orgánica. He aquí el cuadro de la 
“ geografía del hambre, del que es 
" patrimonio el continente latinos- 
¡í mericano.”

(de un discurso de Josué De Castro)
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“Ante el hecho 
consumado”

El lunes 16 de diciembre, con el “promulgúese” 
del Presidente de la República, adquirió fuerza de ley 
uno de los proyectos más regresivos que conoce la 
historia política y sindical del país: la institucionali- 
zación de la Comisión de Productividad, Precios e 
Ingresos, más conocida por C .O .P .R .I .N .

Se cumple así- una etapa más de la escalada anti
popular del gobierno que, iniciada el 13 de junio del 
corriente año con el decreto 383, parece no tener so
lución de continuidad, no obstante el saldo de muer
tos, heridos, encarcelados y destituidos que arrojan 
seis meses de Medidas de Seguridad. Hoy, la regla-’' 
mentación sindical, la supresión del derecho de hueL 
ga, la congelación de salarios, son hechos tangibles 
que la COPRIN impone con la realidad de un texto 
que cuenta con la aprobación de un Poder Legislati
vo (43 votos a favor en un total de 130 legisladores, 
hablan a las claras de cómo funciona la democracia 
representativa en este país),' que esta vez no pudo 
adoptar poses demagógicas, que el Poder Ejecutivo 
no estaba dispuesto a admitir de manera alguna.

El poder político y ios intereses que él represen
ta —por cierto que no son los del pueblo—, ha jugado 
su carta fundamental en un intento por liquidar la 
partida. La clase obrera' organizada, la Convención 
Nacional de Trabajadores, tiene ahora la opción de 
juego. Esa opción está dada por dos posibilidades, 
que deberán ser sopesadas cuidadosamente antes de 
decidir el descarte: la C.N.T.  acepta la COPRIN 
como una realidad incontrastable y se integra en ella; 
o desconoce al organismo, catalogado de regresivo y 
antisindical, no designando los dos delegados corres
pondientes.

Al respecto, un militante del gremio del trans
porte, nos manifestaba que “el integrar la COPRIN, 
era una forma de comprometerse en algo que se ha 
denunciado reiteradamente como antipopular, tina es
pecie de participacionismo parecido a lo que ocurrió 
en la Argentina y, en última instancia, de complici
dad para con la política regresiva del gobierno”. En 
contraposición, un trabajador textil —sector éste que 
ha sido objeto de reiterados intentos de penetración 
por- parte del IUES—, sostenía que “el desconocer la 
COPRIN, negándose a integrar la Comisión, es dejar 
las manos libres al Poder Ejecutivo para que prosi
ga aplicando una línea que, en todos los órdenes y 
especialmente en el laboral, sigue los dictados del 
Fondo Monetario Internacional”.

No obstante lo opuestas, ambas posiciones ex
presan su verdad. En el primer caso, la verdad está 
dada en el hipotético caso de que la C.N.T.  se li
mite a dar su lucha sólo dentro de la COPRIN, olvi
dando que la lucha frontal contra el régimen que el 
organismo impone, debe darse en todos, los niveles 
posibles: en las fábricas, en las aulas, en los barrios, 
en las mesas zonales, etc. En el segundo caso, la ver
dad se expresa en los hechos de notoriedad que obli
ga a no dejar abierta una sola brecha por donde pue
da penetrar el IUES y sus acólitos, que ven en la 
COPRIN la gran oportunidad de constituirse en los 
seudos representantes del movimiento obrero organi
zado.

Cualquiera sea la posición que se adopte, es im
prescindible tener en cuenta que la Comisión de Pro
ductividad, Precios y Salarios intenta atar de pies y 
manos a las organizaciones sindicales del país. La 
Convención Nacional de Trabajadores deberá, enton
ces, aprender a andar y gesticular de acuerdo con los 
nuevos tiempos; de lo contrario, la incipiente hemi- 
plegia que hoy se palpa, puede transformarse a corto 
plazo en una parálisis general, de la que no habrá re
cuperación posible.

OSCAR ZUNINO

¿POR QUE LUCHAN LOS PROFESORES?
“El gobierno niega el pago del préstamo no reembolsable 

que cobran todos los funcionarlos públicos, exigiendo la devo
lución de las dos cuotas no pagadas. No se fija fecha para la 
entrega del dinero correspondiente al pago de diciembre, de 
los sueldos y beneficios sociales atrasados y del aguinaldo, del 
que se pretende descontar 8 mil pesos. No ha entregado al 
Consejo de Enseñanza Secundaria 240' millones del rubro 
Gas-tos de 1968, agravando así las carencias de todo tipo que 
padece la enseñanza. No ha  construido una sola aula en to
do el año, comprometiendo el ingreso de los 6 mil nuevos' 
alumnos del año próximo. A pesar de las notorias insuficien
cias, impone al Consejo la trasposición del dinero destinado a 
gastosi. para completar el pago de los sueldos”.

“El Senado no otorga la venia para el nombramiento del 
Dr. Arturo Rodríguez Zorrilla, a 8 meses de su elección como 
Director dél Ente”.

“Estos problemas y otros igualmente graves, que compro
meten el destino de Enseñanza _Secundaria, motivan la pre
sente' movilización de los profesores y funcionarios del Ente”.

Tal es el texto de la declaración que bajo el título “¿Por
qué luchan los- Profesores y Funcionarios de Enseñanza Se
cundaria?”, emitió el pasado lunes, la Federación Nacional de 
Profesores.

El contenido es lo suficientemente explicito como para 
obviar toao comentario. No obstante, conviene precisar que los 
supuestos “rehenes”, ta l como califica “Acción” a  los estu
diantes por considerarlos víctimas de las medidas gremiales 
adoptadas por los docentes, son los primeros afectados por 
este estado de cosas, del que el gobierno es el único respon
sable. Malas retribuciones de prolesores y. funcionarios, caren
cia de locales y falta  de funcionalidad de la  gran mayoría de 
los que hoy se utilizan; ausencia de los implementos didácti
cos más elementales para el normal desarrollo de los cursos, 
son factores determinantes de un  deterioro constante del n i
vel docente de la enseñanza media, que cada día más se aleja 
de sus fines específicos. Bien dicen que la cultura es incompar
tible con la fuerza.

La semana transcurrida es
tuvo preñada de acciones sin
dicales en diversos sectores de 
la actividad laboral del país.

A los conflictos planteados 
en la banca privada y Ense
ñanza Secundaria —a los que 
se hace referencia en nota 
aparte—, d e b e  señalarse el 
el planteado eñ la industria 
de la  lana. La Cámara Mer
cantil, que se niega a otor
gar un aumento del 30 por 
ciento a los trabajadores, ha 
decretado el lock-out, no sin 
antes valerse de efectivos del 
ejército para re tirar fardos de 
lana de las barracas y pro
ceder a su posterior embar
que en  el puerto de Monte
video.
■ La rebaja de las detraccio
nes y el aumento del precio 
de la lana, determ inará una 
ganancia para  barraqueros y 
grandes productores de más 
de 7 mil millones de pesos; 
m ientras que las mejoras re
clamadas por la FOL apenas 
si alcanzan a 24 millones; es 
decir un 3 por ciento de la 
superganancia que no más de 
250 personas habrán de ob
tener con la comercialización 
de la última zafra.

El feriado bancario y el discurso presidencial
£ L  mismo dia, 23 de diciembre, ocurrieron 

dos hechos destinados, todo lo indica, a 
contradecirse flagrantemente; el feriado ban
cario de dos dias decretados a medio dia y 
el nocturno discurso presidencial.

Comencemos por el insólito feriado banca- 
rio, cuya justificación oficial concitó una 
reacción unánime; debe haber o tra causa, por 
que el conflicto gremial no lo justifica de 
ninguna m anera”.

En efecto, estaba prácticamente resuelta 
una solución conciliadora elaborada por la 
mediación en que el alto funcionarlo del Mi
nisterio de Trabajo y Previsión Social, Sr. 
Juan Carlos Pranzo, tuvo decisiva interven
ción.

Prácticamente las medidas de lucha habian 
sido suspendidas por la Asociación de Ban- 
carios y sus afiliados recibieron instrucciones 
de presentarse a trabajar, a la espera de la 
ratificación de la fórmula por las partes res
pectivas.

Solo estaba prevista la  posible realización 
de una Asamblea el dia 24.

Por otra parte, toda la prensa oficialista 
había puesto el grito en el cielo por que los 
paros de los trabajadores ponían en peligro 
los retiros necesarios, por parte, de las em
presas, para pagar el esperado aguinaldo.

Es más, se desmintió, enfáticamente, que 
fuera cierta la versión de que los bancos —o 
algunos de ellos— carecieran de fondos pa
ra hacer frente a esos retiros.

Si esa era la preocupación esencial del go
bierno, tuvo la solución ideal en la mano.

Aún especulando con que deseara provocar 
el conflicto, pudo esperar hasta después de 
Navidad y permitir que los bancos funciona
ran normalmente, los retiros se hicieran sin 
tropiezos y los aguinaldos se pagaran con 
puntualidad.

Sin embargo, coh el feriado decretado el 
P. Ejecutivo hizo imposible que ello ocurriera.

¿Que se oculta detrás de su decisión?
Salta a la vista, para bien y mal pensados, 

que la cuestión gremial no alcanza, no es su
ficiente, para explicar un feriado bancario de 
dos días.

Ahora si, que aparece como cierta la ver
sión de que la plaza sufre una illquidez tan 
serla, que un grupo importante de institu
ciones privadas corrían el Inminente riesgo 
de una “corrida” fa ta l's l se las dejaba libra
das a su normalidad. No seria, entonces, la 
querella gremial la causa del feriado, sino 
al revés; la ausencia de querella.

Esa illquidez os manifiesta y es necesario

analiza: la en el cuadro deflacionario agudo 
que padece )a economía nacional, como con- 
secuenc.a directa de la  política económica del 
gobierno. Comercios de gran venta que han 
reducido su movimiento en un 60% del co- 
rresponuiente al año pasado. Desocupación en 
ascenso, pese a que el Presidente afirmó que 
el indice ocupacional es del 102% con respec
to a 1965 para un grupo de industrias. Ha
brán siuo muy cuidadosamente elegidas, por 
que las encuestas del Congreso Obrero Tex
til, la cifra de usuarios que se acogen al Se
guro de Paro, los d a to s . del Banco Central 
manejat.os en el Senado, etc., denuncian un 
desempleo masivo y en crecimiento.

Es claro que el Presidente se hizo agua la 
boca con la reducción del alza inflacionaria 
de prec.os, pero se olvidó de enfocar su con
trapartida; la deflación.

Nada explicó tampoco de esa tremenda 111- 
quldez que surge como la única causa racio
nal del feriado decretado al medio, dia y que 
constituye un activo factor devaluaclonista. 
SI a .ello sumamos el precio internacional del 
trigo —por debajo del ; precio interno—, la 
calida de las cotizaciones7 de la carne, las cre
cientes dificultades para pagar el Presupues
to, etc., no es aventurado pensar que el es
pectro de otra devaluación anda rondando al 
Uruguay. Espectro que no mereció una pala
bra en el discurso presidencial.

Tampoco dijo que en el Mensaje solicitan
do la  aprobación del COPRIN, se promete el 
levantamiento de las longevas medidas de se
guridad para cuando haya acaecido su san
ción legislativa. El COPRIN está promulgado 
y las medidas siguen tan  campantes.

En este país “feliz y conforme” que descri
bió el Presidente, se precisan, al mismo tiem
po, medidas de seguridad y reglamentación 
reaccionaria de los sindicatos para garanti
zar "la paz social”. ¿En que quedamos?

Tampoco se refirió a que pese a los 75 mi
llones de dólares abonados a la  banca extran
jera, la República está más endeudada que 
nunca y ha tenido que firmar los contratos 
de crédito más vergonzosos de su historia 
para obtener Insuficientes refinanclaclortes, 
como se demostró en la reciente interpelan 
ción de los Diputados Gutiérrez Ruiz y San
tero.

“Del dicho al hecho corre un gran trecho”; 
reza ún añoso refrán.

El dicho fue el optimismo desbordánte del 
disourso nocturno.

El hecho; el feriado bancario decidido ho
ras antes y que denuncia, claramente, la gra
ve situación financiera de la nación.
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Lo que 
Pacheco 
no dijo
|TL viernes 13 se planteó, eñ 
“  Diputados, una interpela

ción al Ministro de Hacienda . 
para que informara sobre los 
préstamos suscritos por el pala 
con la Banca Privada de los 
Estados Unidos. Se denunció 
por parte de los interpelan
tes (Gutiérrez Ruiz y San to
ro), que en agosto' del año 
que termina el Banco Central 
firmó préstamos por 6 millo
nes de dólares cada uno con 
el First National City Bank 
y con el Bank of America, Na
tional Trust and Savings As- 
sociation; por 5 millones de 
dólares con el Manufactures 
Hanover Trust Company; por 
2.250.000 con el' B a n k e r s  
Trust Company; por 1.500.000 
con The Chase Manhattan 
Bank; y por 1.250.000 con el 
National Bank of North Ame* 
rica y The Philadelphia Na
tional Bank.

La suma total de los prés- . 
tamos concertados alcanza a 
25 millones quinientos mil 
dólares.

Los cargos planteados fue
ron gravísimos.

No sólo se denünció la obli
gación de pagar altísimos in
tereses, ‘‘superiores al 10 %, 
co n  u n a  garantía oro que 
obliga a tener la misma can
tidad de ese metal que los 
dólares recibidos”. Además, a 
pesar de que se publicitó quf 
el préstamo recibido fue de 
25 millones y medio, en los 
heohos el préstamo era por 
doce millones.

No sólo hasta hombres tan 
partidarios del oficialismo co 
®o el Doctor Rodríguez La- 
rreta reconocieron que las exi
gencias de la Banca estadouni
denses eran excesivamente ri
piosas; ios compromisos con
traídos son de extrema gra
vedad y ataduras que impli
can un decaimiento de las po
sibilidades de negociación del 
país. Se denunció asimismo 
due los compromisos con la 
banca privada de EE.UU. son 
-a*i interiorizantes " que  el  
“ anco Central es considerado 
como un particular cualquie- 
ra> con el agravante que se le 
cobra un interés superior al 
que se cobra al p a r t i c u l a r  

peligroso que aparezca 
solicitando préstamos en los 
bancos de Estados Unidos.

cargos planteados son 
Bravísimos. Estaba en juego el 
problemq. del endeudamiento 
nacional que —según denun
ció a IZQUIERDA el legisla
r á  Alembert Vaz—, significa 
Ia Obligación de p a g a r  en 
*“69 50 millones de dólares, 
solo por concepto de intereses.

Los patriotas del gobierno 
hicieron quórum, dejando 

*a Cámara sin número.

El otro rostro de 
los hechos políticos

Mas allá de la democracia
I^OS diarios de los partidos tra- 

dicionales suelen insistir en sus 
planteos acerca de la democracia sin
dical. La verdad es que esa preocu-
Í¡ación tienen bien poco que ver con 
a democracia, ya que, al respecto, 

los diarios tienen mucho que apren
der de las organizaciones sindicales. 
Lo que busca la prensa cuando re
clama —y ahora ha conseguido es
tablecer,' entre otras' imposiciones, a 
través del ’ Coprin—', el voto secreto 
controlado por la Corte Electoral, es 
la posibilidad de volcar todo el peso 
de la propaganda de los medios de 
información en la.vida de los sindi- 
catos. ' ..

Saben, porque la experiencia lo de
muestra, que la clase que tiene en 
sus manos el poder económico y la 
mayor parte dé los medios de infor
mación, puede formar o deformar la 
conciencia de muchos. Ya Marx se
ñalaba, observando esos hechos, que 
la mentalidad de una época es la

Renuncia al Ministerio
QESDE Europa, donde' atiende 

intereses particulares, renun
ció a su cargo ¿n el Ministerio del 
Interior eí doctor Jiménez de Aré- 
chaga. Ya ..cuando fue designado 
sus partidarios no pudieron com
poner con éxito el cántico al re
nunciamiento a los intereses indi
viduales; no sólo porque el doctor 
anunció que volvería a ellos si
no porque se suponía que llegaba 
a integrar un equipo que los ha 
defendido con visible celo.

Jiménez de Aréchaga no.se ha 
ido con grandes homenajes. Desde 
las propias filas oficiales se han 
deslizado críticas, anunciándole, 
por ejemplo, éxitos en otras esfe
ras acordes con su vocación y con
diciones.

Fue, en su Ministerio, una figu
ra implacable en las tareas de re
presión, incurriendo en hechos que 
la historia no podrá obsolver. Tres 
muertos jóvenes, centenares de 
detenidos, repetidas denuncias de 
torturas determinarían e 1 aleja
miento inmediato de un Ministro 
por decisión parlamentaria. La 
forma en que se aplicó la censu
ra bajo su Ministerio será, sin du
da un episodio cuya condena por 
las’ vías correspondientes no pue
de cerrar una simple renuncia.

No podemos incurrir en el sim
plismo de pensar que la respon
sabilidad de estos heohos corres
pondería únicamente al renun
ciante, que no demostró carácter 
ni temple de jurista frente a la 
arbitrariedad, ni altura suficiente 
en los debates parlamentarios. El 
problema es de régimen En él re
siden los males, más allá de las

Peperoa?á inteligencia o las condi
ciones personales suelen superar, 
aun en quienes incurran en erro
res, los aspectos más inhumanos 
de la labor policial.Jiménez de^Aréohaga no atenuó 
ninguno de los males de la hora 
que8 le tocó vivir. En el dolor de 
muchos hogares su nombre irá
3  ciertas horas de amargura 
que los pueblos no olvidan.
4 Sll regreso a importantes inte
reses privados no fue visto por na
die _ni siquiera por. sus amigos ,
como una pérdida para el Paíf:

En su lugar fue designado Alfre 
do Lepro, político de la 15

mentalidad de la clase dominante, y 
que sólo a través de duras luchas la 
"clase obrera en sí” se transforma 
en "clase obrera para sí”, o, en otros 
términos, adquiere la conciencia de 
clase Imprescindible para su libe
ración.

Con todo, esa confianza de los sec
tores patronales en la posibilidad de 
interferir en los gremios puede no 
tener el resultado previsto.

La semana pasada se realizaron 
elecciones para designar a un dele
gado obrero en el triunvirato inter
ventor de Amdet. Y ciertos diarios, 
que jamás publican más de unas po
cas líneas sobre los conflictos sin
dicales (como no sea para mentir 
acerca de ellos), aparecieron con am
plias fotografías y publicidad para 
una sola de las listas. Pero, al pa 
recer, en el plano sindical el tiro les 
resultó por la culata. Muchos traba
jadores comprendieron, a partir de 
esa publicidad, quienes eran “bien 
vistos por la prensa patronal”. Y la 
lista no publicitada por esa vía ob
tuvo, en consecuencia, amplia ma
yoría.

Resulta interesante subrayar, sin 
embargo, que quienes hablan de de
mocracia a los gremios padecen, en
tre otros, los siguientes defectitos:

1) Dominan los medios de Infor
mación en base al poder del dinero 
y los trasmiten, por herencia, entre 
integrantes de unas pocas familias.

2) Aun cuando calumnian a tra
vés de informaciones inexactas, sue
len negar espacio a los perjudicados 
que frecuentemente quedan sin po
sibilidad de desmentir falsedades co
munes.

3) Pertenecen a partidos tradicio
nales que sólo dan, a sus votantes, la 
posibilidad de pronunciarse sobre lis
tas elaboradas por un pequeño círcu
lo de jefes que dominan los partidos, 
sin que los afiliados tengan posibili
dades c i e r t a s  de pronunciarse en 
asambleas. Cuando e s a s  elecciones 
existen, el proceso de corrupción es 
tan grande que el caudillo más ines
crupuloso suele asegurarse la victoria.

4) Hablan de democracia pero ol
vidan que cuando deben imponer al
guna ley. contra la opinión popular 
prohíben todo pronunciamiento con
trario. El Coprin, por ejemplo, se 
votó en circunstancias tales que se 
prohibió, durante meses, toda mani
festación o acto público condenato
rio. Paralelamente, esa misma prensa 
cantaba loas. Esa es la democracia 
que predican: la d.e cantar alabanzas 
a la política del pequeño grupo de 
privilegiados que domina los medios 
de producción y cambio.

Las medidas
UAY algunos diarios —como “El 
n  País”—, qué comienzan a señalar 
que las medidas de seguridad no se 
justifican. Importa mucho precisar 
un hecho claro: las medidas se man
tienen porque el Partido Nacional no 
concurre a la Asamblea General a 
levantarlas. La mayoría de sus le
gisladores (con excepción de Giorello 
Abelenda, Gultlérrez Ruiz y unos po
cos más) han sido coautores de la 
represión.

Como a medida que la posición po
pular aumenta hay quienes discrepan 
en la prensa pero no en el Parlamen
to, conviene recordar los hechos.

La censura a 
“ IZQUIERDA”

£ L  Presidente de la República 
dictó la semana pasada una 

resolución clausurando a Izquierda 
y El Popular jx>r una edición.
■ En nuestro periódico, su Exce
lencia creyó dignos de censura y 
perturbadores de esta paz social 
que tan trabajosamente cree ha
ber construido, los artículos titu
lados "Menos mal que el Rey no 
va al cine”, “Intromisión yanqui'*, 
“Expulsar ai Embajador de Esta
dos Unidos” y “Se habla en Argen
tina de invadir el Uruguay”.

El articulo sustancial en la mo
tivación de tan típico decreto es 
el que reclama medidas contra el 
Embajador de Estados Unidos. El 
discurso del citado señor en Pay- 
sandú hasta provocó enérgicos 
planteos y pedidos de explicacio
nes por paite de algunos legisla
dores.

Pero —los hechos lo demues
tran—,al gobierno le resulta per
turbador que alguien pueda pen
sar que una intervención tan cla
ra en la política nacional por par
te de un Embajador extranjero re  
quiere una respuesta nacional. 
Aunque a nadie puede escapar 
que la clausura resulta, tácitamen
te, un ataque a legisladores que 
sostuvieron puntos de vista simi
lares a los planteados por Iz
quierda.

El criterio utilizado por los cen
sores, que en algún caso hasta ob
servaron a un diario por haber pu
blicado una fotografía aunque sin 
explicar cuál, podrá dar lugar, 
oportunamente, a interesantes 
puntual iza clones demostrativas de 
la mentalidad oficlaL

En una oportunidad, hace de es
to muchos años, un Embajador re
damó medidas contra algunos 
diarios que le atacaban duramen
te. Un Ministro al modo de otros 
tiempos le replicó, serenamente, 
que en el país existía libertad de. 
prensa y que, justa o no, la críti
ca no podía ser evitada por d  go
bierno sin grave daño de las li
bertades.

Hoy en circunstancias denun
ciadas hasta por algunos legis
ladores con vocación oficialista, 
el Embajador de una potencia ex
tranjera interviene en temas de 
exclusiva competencia de los uru
guayos. Pero redamar las máxi
mas medidas contra la intromi
sión resulta, para el Sr. Pacheco 
Areco, vlolatorlo de las medidas 
de seguridad. Y, como consecuen
cia, se clausura IZQUIERDA. Son 
innecesarios los calificativos. Este 
gobierno se define por sus actos.

Una precisión más: siempre, a 
la censura sigue el silencio. Se 
indican los artículos prohibidos, 
pero no se explica por qué. En 
una oportunidad anterior se indi
có al Director de IZQUIERDA 
que se consideraba, por ejemplo, 
vlolatorlo del decreto de medidas 
de seguridad, la publicación de 
una fotografía de un mitin en 
Brasil! Fotografía que, por lo de
más había circulado sin dificul
tades en el pais en la revista 
“Fatos e fotos”. Ademas, fue mo- 
tivo de censura una nota del doc
tor Herrera Vargas. Cuando se 
replicó que habia salido en casi 
todos los diarios la dúplica de un 
vocero de la Jefatura fue: Pero
no se publicó tan destacada'. La 
historia de estos seis meses y 
—sin duda— de los tiempos pró
ximos, registrará estos hechos.



La intromisión de Mr. Sayre desenmascara la £

En el discurso que pronun
ció en Paysandú el Embaja
dor Mr. Sayres, además de 
Intervenir en los problemas 
internos de nuestro país se 
permitió tergiversar los re
sultados de la Alianza para 
el Progreso.

¿COMO NACIO LA ALIANZA PARA 
EL PROGRESO?

|A  revolución cubana que significó 
liberar a ese pais de la domina

ción norteamericana y demostró a la- 
tinoamérica que la liberación es po
sible.

De esto no solo se dieron cuenta 
los pueblos latinoamericanos, sino 
también el Gobierno de los Estados 
Unidos, representado en esos años por 
el Presidente Kennedy. EE.UU. optó, 
entonces, por un camino desesperar- 
do: proponer algunas reformas que, 
sin ir al fondo de los problemas, pu

dieran dar la sensación de cambios 
importantes.

Así fue cómo se organizó la  Con
ferencia de Punta del Este de 1961 y 
se aprobó una declaración repleta de 
palabras e ilusiones con el titulo de 
Alianza para el Progreso.

De acuerdo con esa declaración, fir
mada por Estados Unidos y todos los 
países de América Latina excepto 
Cuba, se comprometieron a:

49 — Perfeccionar y fortalecer las 
instituciones democráticas.

2? — Acelerar el desarrollo econó
mico y social, de manera que la pro
ducción de cada país creciera, por lo 
menos, al 2.5% anual por persona.

39 — Ejecutar programas de vi
viendas.

49 — Impulsar programas de re
forma agraria.

59 — Asegurar a los trabajadores 
una justa remuneración y establecer 
eficientes sistemas de relaciones 
obrero-patronales.

69 — Acabar con el analfabetismo 
y extender la  enseñanza primaria.

79 — Desarrollar programas de sa
lubridad e higiene.

89 — Reformar las leyes tribu ta
rias y a lentar la inversión.

99 — M antener una política mone
taria y fiscal que garantice la m a
yor estabilidad de los: precios.

109 — Estimular la  actividad pri
vada.

Para alcanzar esos objetivos, los 
gobiernos asumían el compromiso de 
realizar especiales esfuerzos y los 
Estados Unidos se comprometían a 
prestar 20 mil mitones de dólares en 
10 años.

Puede verse que bajo una atractiva 
máscara de' mejoramiento social, se 
afirmaban los moldes sooio-económi
cos de explotación tradicional: las 
buenas relaciones obrero -patronal y 
el estimulo a la actividad privada, 
claves de la supervivencia del siste
ma capitalista.

FELIPE HERRERA
el mercader de Ilusiones

pELIFE Herrera, es el Presidente 
del Banco Interamerlcano de 

Desarrollo desde hace muchos 
años. Esta Institución internacio
nal es agente financiero del siste
ma norteamericano que lo contro
la de hecho por su mayorltarla 
gravitación en el capital básico y 
accionario del Banco. EE.UU. con
trola cerca del 50% de su capital 
básico; el 75% dpi Pondo creado 
para Operaciones Especiales y el 
100% del Fondo Fiduciario de Pro
greso Social —que son parte de los 
fondos asignados por el gobierno 
norteamericano al programa de

Alianza para el Progreso. El capi
tal accionarlo, emuido para au
mentar el voiumen de sus opera
ciones está controlado a su vez por 
instituciones prlvaaas: empresas y 
bancos ae EE.UU. y Bancos Euro
peos —que cómo se ha denunciado 
Ultimamente están controlados a 
su vez por el sistema financiero 
de los EE.UU. Todo centralizado 
en Wall Street, como se v e ...

Este chileno, mercader ae ilusio
nes reformistas, es un agente más 
del sistema. Los préstamos que 
otorga sirven para atar sistemáti
camente, con mayor intensidad 
cada vez, a América Latina a  la 
dominación tentacular del sistema 
financiero y empresarial nortea
mericano.

De su boca salieron en 1965, en 
la Asamblea de Gobernadores del 
BID, en Paraguay, las siguientes 
palabras:

“ . . .  Y es por eso que no puedo 
"dejar de mencionar en esta opor
tu n id a d  el profundo pesar con 
"que debemos ver, la ausencia, por 
"vez primera de las reuniones de 
"esta Asamblea, de un grande, no- 
“ble e inteligente amigo del BID. 
“Me refiero a Douglas D.llon, 
"quien hasta hace poco, en su car
i d a d  de Secretario del Tesoro de 
"los EE.UU., ejerció el cargo de 
“Gobernador de ese pais ante el 
" BID. El BID le debe mucho a Mr. 
“Dillon en su proceso preliminar 
"de gestación, en sus primeros pa
t o s  de consolidación, y luego, en 
"su yá madura expansión. El Sr. 
“Dillon tuvo siempre fe profunda 
“en esta empresa financiera del 
"sistema interamerlcano y fue su 
"abanderado inoansable dentro de

"los EE.UU. y en el ámbito ln ter- 
“ nacional”.

Mr. Dillon fue el mismo a quien 
Che Guevara hizo sonrojar y bajar 
la cabeza en la Conferencia de 
Punta del Este, cuando a nombre 
del Gobierno Revolucionarlo de 
Cuba denunció la explotación y las 
agresiones de EE.UU. a ese pais 
liberado.

Debemos decir a  Mr. Felipe He
rrera: Go hom e... please.

Enrique Iglesias. Ex ' Secretarlo 
Técnico de la CIDE, ex.Presiden
te del Banco Central déliüruguay, 
actual asesor para AmérlOa Latina 
de Mr. Felipe Herrera.

¿Cuál h a  sido el resultado de esa 
Alianza en base a  la  cual el pais do
m inante anunció que prestarla dine
ro y  los países dominados se compro
metieron a  seguir siendo capitalistas 
dependientes?

Dijo Mr. Sayre en Paysandú: 
“Nuestros detractores de este 

"hem isferio afirm an que ha fracasa- 
“ do la  gran empresa hemisférica 
“ económica y social, la Alianza para 
" el Progreso lanzada en Punta del 
“ Este en 1961. Pero las circunstan
cias son otras.

Contestaremos a l embajador con 
hechos y afirmaciones de hombres !  
organizaciones de sus propias tien
das y. comparando sus afirmaciones 
con la  realidad.

En 1962, Teodoro Moscoso —nor
teamericano administrador del pro
gram a Alianza para  el Progreso— di
jo; “no hay razones para celebrar 
“ el aniversario de la Alianza, porque 
" la  Alianza no funciona".
..E n  1963, Kubitscheck y Lleras Ca- 
margo, contratados para hacer una 
evaluación ‘de resultados, calificaron 
la Alianza de "inoperante”.

En 1966 los economistas designados 
en 1961 para  llevar el control del 
avance de la Alianza, conocidos bajo 
el nombre de los "9 sabios", renun
ciaron explicando: “que los Estados 
"Unidos ejercen una excesiva domi
n a c ió n  sobre la Alianza” y denun- 
“ ciando el alto costo de la ayuda en 
"esas condiciones”.

En 1967 el miorme “La evolución 
reciente de la  economía de América 
Latina" presentado por el Consejo m- 
teramericano Económico y Social de 
la propia OEA, debió confesar lo si
guiente: “en la  mayor parte de los 
“ países latinoamericanos el ritmo de 
“ orecimlento es insuficiente., para 
"elevar en la  medida posible y ne
c e s a r ia  el nivel de vida de la po- 
" blaclón. En muy pocos casos se no* 
“ ta  alguna mejoría en la dlstrlbu- 
“ clón del Ingreso, sobre todo en las 
"zonas rurales. El desatollo indus- 
" trlal no está manteniendo el dina- 
" mismo necesario para que se bbten- 
" ga un ritmo sostenido y satlsfacto- - 
“rio de crecimiento económico gene* 
‘ral y para que pueda disminuir en
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Tampoco es casual que las leyes 
que autorizan al Presidente de los 
Estados Unidos a  dar la “ayuda* 'de 
la Alianza para el Progreso, le prohí
ban hacerlo cuando: "el país haya 
" nacionalizado, confiscado o Inter* 
" venido propiedades que estén en 

. "poder de ciudadanos o compañías 
"norteamericanas sin dar una in
dem nización  rápida y equitativa”, 
o cuando se tra ta  de "patees que 
" presten asistencia o permitan cier- 
" to  tipo de tráfico marítimo al go- 

" Memo de Cuba o de Vietnam”.
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la política norteamericana en América Latina

"medida aprecia ble el desempleo ur
bano. A pesar de los progresos lo* 

■■grados por alguna» políticas de es- 
■ utilización, la Inflación no está do* 

i "minada. Se ha acentuado la  pers- 
“pectlva de un empeoramiento en 
"los mercados externos para  las ex- 
" portaciones de América Latina.”

Cada ve* que se reúnen los repre
sentantes de Estados Unidos y de los 
plises de América Latina, se oyen 

1 reciprocas inculpaciones. Los gobier
nos latinoamericanos se quejan de los 
Estados Unidos porque no cumplieron 

k so promesa y. prestaron menos dóla- 
r rea de lo qué hablan dicho. Por su 

parte, los Estados Unidos culpan a  
. ios gobiernos de nuestros países por 

ineficientes e incapaces. Aunque am 
bas partes están en lo cierto, no son 
esas las verdaderas causas de ese fra
caso.

DE TODOS MODOS HUBIERA 
FRACASADO

Si Kennedy no hubiera sido ase
sinado por encargo de algunos gru
pos dominantes de su propio pais, 
al su Gobierno hubiera prestado los 

’ millones de dólares que prometió en 
1961, y los gobiernos latinoamerica- 

’ nos hubieran actuado con eficiencia 
jr rapidez,, la tal Alianza hubiera fra - 

’ casado igualmente, porque ella fue ' 
creada para fortalecer el sistema ca
pitalista en nuestros países y m an- 

1 tener la dependencia de los Estados 
Unidos. La única manera de que los 

1 pequeños y los grandes países sub- 
1 desarrollados pueden sobrevivir en  el 

dateras capitalista es aceptando su 
■ dependencia del gran centro econó

mico del mundo occidental: Estados 
s Unidos. Lo que el Gobierno de los 
! Estados Unidos entrega a  los países 
i de América Latina como generosa li

mosna en préstamos y donaciones 
-sea ello poco o mucho— se lo llevan 
de regreso a los Estados Unidos, m ul
tiplicando por 4 o por 5, los mono- 

s polios norteamericanos. Asi funciona
- d imperialismo económica

No es simple casualidad que el Co
mité del Comercio de la  Alianza pa
ra el Progreso lo hayan integrado;

'  entre otros magnates: 
n

«residente del Chase M anhattan
-  r  Bank.

^presidente del First Nat. City
-  v Bank.

., ]a Standard Oil Co.
-  li Anaconda Co.
-  5 j  Orupo Boston.
-  f̂fíMcnte de la W. R. Orace Co.

M REALIDAD DE AMERICA LATINA 
es ANTE LAS MENTIRAS DE 
03 Mr, SAYRE
de
il- a) La producción. El embajador 
ya dijo en Paysandú que la producción 

de América Latina aumentó el 30% 
durante los años de la Alianza. Por el 

cu contrario, las cifras de la OEA en 
ias 1967 prueban que en el periodo 1961-
n- )*W el crecimiento del producto por
» Habitante fue el más bajo para el 

* ’ conjunto de países desde 1940.
[ue Es importante señalar que el indl- 
e r  «ador válido para saber si un país 
¡¡o- w 9) producto por habitante,

porque la  producción puede creoer 
menos que la  población y agravar las 
carencias del pais.

El crecimiento del producto por ha
bitante marcó los siguientes porcen
tajes en los últimos 28 años:
1940/45: 2.2% 1945/50: 3.2%
1950/60: 2.2% 1961/67: 1.4%

b) La viv ienda,. problema aonde 
—según Mr. Sayre— la  Alianza na  
heouo tanto, m uestra una situación 
pavoiosa. eh  1963 lu itaban  15 m iño
nes ae vivienaas para  amergar a la 
población oe America Latina; en. 
1967 ese déficit aumentó a  19 millo
nes. L>as viviendas ae aesecnos de m a
dera, la tas y piedras, las cnozas, los 
ranenos de bario, las viviendas Im
provisadas son, en algunos países, el 
6U% ael to tal ae las vivieuua exis
tentes. El 2U% de la  pooiación de 
America L auna vive promiscuamente 
en convenimos. Esa es la re<maad 
soDre la  que raisea Mr. Sayre, y que, 
junto  a  ouos datos aun m ás aram a- 
ucos, surge de datos oficiales dei b id  
y CEFAL.

c) La educación continúa fuera 
del alcance ae los sectores m argina
dos ae la  población ae América La
tina, porque ios gobiernos ( ‘incluida 
la  ayuaa de los Mr. Sayres que pulu
lan  en América Latina”.) no h a  al
canzado para  compensar siquiera el 
crecimiento de las necesidades edu
cacionales.

En 10 años países dé América Lati
n a  el analfabetismo es superior al 
40% de la población y sólo en tres 
países en ei 10% o menos. Un 30%. 
de los niños en edad escolar no tie
nen acceso a la  escuela y de los que 
ingresan sólo un 30% term ina sexto 
año.

¿Cuáles son las causas por las cua
les los niños latinoamericanos no lle
gan a  la  escuela, o saien de ella an 
tes de term inar el ciclo escolar? Las 
cifras de UNESCO y CEPAL contes
tan :

8%
12%

35%

c)

29% por tener que trabajar;
16% por taras y enfermedades con- 

génitas;
por falta  de ropa, 
por fa lta  de capacidad del ser
vicio educativo;
por causas diversas, entre las 
que Incide el desinterés del s ta 
tus de analfabetismo de sus 
padres y la pobreza del medio 
social.
La salud de América Latina 

nos dice que de cada 1000 niños que 
nacen, 105 m ueren antes de cumplir 
un año. Que m ientras en los países 
desarollados se consumen 300 litros 
de leche por habitante al año, en al
gunos países de América Latina no 
alcanza a 50 litros y sólo en tres paí
ses sobrepasa los . 150 litros. Que 
m ientras los especialistas dicen que 
un ser normal necesita 3000 calorías 
diarias, en ningún pais de América 
Latina se alcanza ese nivel y además 
la dieta está tremendamente desba
lanceada, entre los distintos tipos de 
alimentos. Que los mismos especialis
ta  señalan que el mínimo de oalo- 
rias diarias para subsistir sin que se 
deteriore el organismo es de 2.250, 
diversos países no lo llegan a cubrir 
en promedio:

1880 calorías diarias 
. 2080 

1970 
1990 

. 2080 

. 1875

. 2200 

. 2080
Información y muchos 

otros datos más dramáticos surgen 
de cifras de la  FAO.

Bolivia 
Colombia .. 
Ecuador . . .  
El Salvador 
Guatemala
Haití .........
Nicaragua . 
Dominicana 

Toda esta

Cualquier Información que busque 
Mr. Sayre en todos los aspectos de la 
realidad de nuestra América Latina, 
le podrán probar cómo sufre nuestra 
población bajo la protección del im
perio económico que representa. Ca
da vez son más los latinoamericanos 
que comprenden esta realidad y cada 
vez serán menores las posibilidades 
de decir disoursos falaces y engaño
sos como el de Mr. Sayre.

Cómo funcionan los controles del

«  ¿Qué es
^  la  enorme colección de siglas que 

aparecen diariam ente en  cables 
y artículos periodísticos, se h a  Ido in 
corporando desue nace algunos años 
—y en 1968 con mayor intensidad— 
las tres letras de A.LD.

Es la  Agencia Internacional para  
el Desarrollo: Oficina de xa presiden
cia de la  República ios EE.UU.

A lp  oepende directamente del De
partam ento de Estado.

Es la Oficina que continuó las ta 
reas que administró el otrora famoso 
Punto IV del P ian  Trum an. El nn»- 
mo perro con disunto corlar, que rea
pareció con ouo  nombre para  admi
n istrar los fonoos de ayuua de la  
Ananza par el Progreso ae Kennedy.

Oficinas de AID en todos los países 
de América Latina. La Intensidad de 
sus trabajos en cada uno aum enta al 
compás del proceso creciente de 
dependencia del país. En 1968 las la 
bores oe AID en Uiuguay h an  creci
do desmesuradamente y, con ese cre
cimiento, h a  aum entado el someti
miento a los EE.UU.

AID en Uruguay 68

El auge del trabajo de AID en Uru
guay no es culpa de Pacheco. La 
puerta grande para esta Agencia la 
abrieron Luisl e Iglesias cuando le 
hicieron dar a Gestido una vuelta de 
timón en la  política económica y 
provocaron el desplazamiento de Vas- 
concellos-Faroppa. Luis!, en sus en
tendimientos con Mr. Hoyt —el fa 
llecido antecesor de Mr. Sayre—, e 
Iglesias desde el Banco Central en 
sus entendimientos con el Fondo Mo
netario Internacional. Después, con 
Charlone en Hacienda y Vegh Garzón 
en el Banco República, la  cosa se 
consolidó. A fines de 1967 se devaluó 
y se firmó el acuerdo con el FMI y 
en marzo de 1968 se firmó el acuer
do de préstamos con AID bajo la Ley 
480.

¿Cómo opera AID?

Es la  Oficina especializada para es
tablecer los programas de “ayuda” de 
los Estados Unidos, incluye présta
mos, asistencia técnica con asesores 
norteamericanos, donación de libros, 
maquinarias, adjudicación de becas, 
cursos de entrenamiento, etc. Los 
acuerdos siempre establecen procedi
mientos mediante los cuales los fun
cionarlos de AID se reservan una par 
te  del control en la ejecución del 
programa. Es decir: el programa de 
ayyda funciona si los funcionarlos del 
Departamento de Estado de la Pre
sidencia de la República de los Esta
dos Unidos dan el visto bueno a los 
procedimientos Internos que se cum
plen en cada pais ‘ayudando”. ¿Hay 
o no, pérdidas de soberanía?

El Congreso de los EE.UU., en rei
teradas oportunidades se quejó de 
que los fondos que vota para ayudar 
a América Latina son despilfarrados 
por Gobiernos Ineficientes y desho
nestos. Por esa razón, todas las leyes 
de ayuda establecen un control se
vero por parte de las Oficinas del 
Gobierno de ios Estados Unidos. Es 
decir, el Congreso Norteamericano es 
un Poder que dicta leye9 para ser 
ejecutadas en otros países.

Obsérvese los préstamos para el de
sarrollo del sector agropecuario que 
otorgó la AID a  Uruguay en 1968:

8 millones de dólares en créditos 
destinados a productores de trigo, ce
bada cervecera, lino y sorgo, para 
ser utilizados en compras de merca
derías generales en los EE UU. Dos 
objetivos: vender mercaderías nor-

imperio

la AID?
teamerioanas —cuyos precios son 30 
y eo% m ás caras que las oe ouos 
mercados— y apoyar el desairono 
prouuetivo del Uruguay en  rubros no 
compeutivos con ra producción ex
pórtame de los EE.uU. Estos 8 millo
nes ue dolares, cuando los producto- 
íes que im portan m ercauerias los pa
gan en moneda uruguaya, quea^n 
depositados en un Fondo perm anen
te para  nuevos créditos en  moneua 
uruguaya p ara  nuevas compras en 
los EE.UU. naivo que, a  p<nur oe la  
prnuera vuelta oe ice  lo n co , xas im
portaciones deban pagarse con xas a l
vinas corrientes uei país. a¿i  "nos 
ayuoan" y nos captan como comp¿a- 
aores de sus proauc tos, u n  opción pa
ra  comprar esos productos en ouos 
mexcaoos ae precios menores.

5 millones de dólares para  ser u ti
lizónos en créoitos a  ios mismos pro
ductores para  comprar maqmiiai ms 
en ios EE.uU. Ex método es ex m is
mo ael Funuo Rotatorio, ya expLca- 
do, saivo en el caso ae xas m aquina
rias agrícolas donae ei cuerno cerra
do oe Deneiicios p ara  los EHUu. es 
m ás claro. Nos venaen maquinarias 
ae eilos, a  precios 4U% m as coras ue 
las m aquinarlas europeas, a  través ue 
sus superempresas: John Deere, Jbora 
e internacional, con un m argen entu
me de ganancias dé Importación, que 
se compensa con la  eununuCrOn ue 
impuestos, p ara  que el precio no re
surte ta n  ano  al productor agrícola.
O sea que se afectan los recursos fis
cales del Uruguay, para  que pueda 
penetrar la  m aquinaria norteame
ricana. Los productores no tienen op
ción oe compra, por los plazos a  que 
se conceden los créditos en meaio ae 
la  trem enda escasez de dinero que 
impone a  la  plaza la  política de cré
dito restringido del Fondo Monetario 
Internacional. Con ambas panucas 
combinadas resulta que a  los únicos 
créaitos a  que se puede acceder es 
a  los obteníaos vía AID para  comprar 
productos americanos es estas con
diciones.

Dos millones de dólares en adqui
sición de equipos para  el (MGAi Mi- ■ 
nisrerio de G anadería y Agricultura, I 
que incluyen los "jeeps” que utiliza I 
la  policía.
4 millones de dólares para  im portar 

fertilizantes de los EEUU., tamDlen 
con precios más altos que los oe 
otros países, y que geneia un Fon
do Rotativo igual al explicado en el 
caso de las m aquinarlas y las m er
caderías generales.

Toda esta “ayuda” en créditos, 
aceptada p ara  superar la  asfixia fi
nanciera del Uruguay en  su balanza 
de pagos, está Inscripta en términos 
Indignos de dependencia: prohibición 
de comerciar con otros países, y su
pervisión de la  administración de los 
créditos m ediante asesores norteame
ricanos qué deambulan- por los pa
sillos y salas de reuniones del Minis
terio de Ganadería y Agricultura, 
del Banco Central, del Banco de la 
República y conviven con los repre
sentantes del FML
(Los técnicos de AID supervisan los 

montos de los créditos, los intereses, 
la finalidad de aplicación del dinero, 
por el productor y, desde luego, a 
quién se otorga cada crédito. Están 
metidos en nuestra administración, 
Iniciando una fase de nuestra de
pendencia : la  tutela administrativa 
y el fideicomiso de sus intereses en 
nuestro pais.
' Como si todo eso fuera poco, ya 

empiezan a salir sus fotos en los dia
rios acompañados por el Oral. Rivas, 
otro de los hombres dignos del orden, .  
la disciplina y la  entrega a los 
EEUU.
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E l  s e n a d o r  V a s c o n c e l l o s  a c u s a
UA.CE algunos meses, unos cuantos 

meses ya, allá por el mes de se
tiembre de 1967, se procedió a efec
tuar una investigación por parte de 
la Inspección General de Hacienda, 
en la  Secretaría del Ministerio de 
Defensa Nacional.
- Esta investigación siguió su proceso 
Se llegó a determinadas conclusiones 
y se constató una serie de irregula
ridades. No obstante ello, los fun
cionarios que aparecieron señalados 
concretamente por la Inspección Ge
neral de Hacienda como responsables 
directos de una serie de actos ad
ministrativos, que, incluso, motivaron 
que la citada Inspección indicara la 
posibilidad de hallar los incursos en 
delitos mencionados en el Código Pe
nal, siguien en el cumplimiento de 
las mismas funciones que en aquél 
momento tenían.

Este será el primer tema al cual 
vamos a referirnos antes de pasar al 
otro, que es para nosotros también 
importante, pero que tiene una im
portancia mayor desde el punto de 
vista del funcionamiento de nuestras 
instituciones y de una filosofía en 
cuanto al sentido de lo que debe ser 
la función directriz del Ministerio de 
Defensa Nacional.

El 6 de enero de 1968, los funciona
rios designados en su oportunidad 
por la Inspección de Hacienda para 
realizar actuación en la  Secretaría 
del Ministerio de Defensa Nacional, 
en Setiembre del 67, proceden a efec
tuar un informe y señalan actos, a 
través Ide actas de interrogatorios, 
irregularidades comprobadas en la 
gestión contable-administrativa del 

' Ministerio de Defensa Nacional.
En primer término se precisa, en 

forma) absolutamente olara, que la 
Secretaría, en general, no maneja 
fondos, salvo un fondo permanente 
y partidas recibidas de Intendencia 
de Ejército y la  Marina, que en este 
caso, administraron prescindiendo de 
toda garantía por parte del Director 
General de Secretaría.

Vamos a leer, naturalmente, algu
nos documentos, porque no tenemos 
otro remedio que hacerlo.

EL ORDENAMIENTO 
DE GASTOS V PAGOS

Este fondo permanente está esta
blecido por la reglamentación de la 
Ley Orgánica Militar que autoriza a 
la Oficina Central, entre otras cosas, 
el manejo de las cantidades asigna
das por la Ley de Presupuesto para 
gastos de menor cuantía, llevando, a 
tal efecto, el libro auxiliar de Caja' 
respectivos. El informe exhaustivo 
que realiza la Inspección General de 
Hacienda, empieza por informar: No 
obstante ello, la administración de 
aquel fondo fue realizada totalmente 
por el Director General de Secreta
ría, y desde .que tomó posesión de su 
cargo ejerció, personalmente, el ma
nejo v destino de los efectivos. El 
contralor de sus disponibilidades y el 
ordenamiento de gastos y pagos, sin 
estar legalmente habilitado para ello 
en razón de que dichas funciones es
tán  expresamente asignadas a la Ofi
cina Central y no existe resolución 
alguna que otorgue a dicho jerarca 
los cometidos que asumió.

Sigo agregando, en esta primera 
etapa de planteo del problema: Tam
poco posee garantías la Contaduría 
conforme a los dictados del artículo 
16 de la ley N9 11.925 ni se realiza
ron arqueos formales de Caja y su 
remisión a esta Inspección General 
de Hacienda de acuerdo a lo estable
cido por el antíoulo 32 del 29 de 
agosto de 1927.

Es decir que háy, en primer téi

no, ya la verificación' de una {regu
laridad mediante la cual se comprue
ba que el Director General de Secre
taria, sin tener autorización legal pa
ra  elllo, administra los fondos en las 
condiciones que aqui se señala, de 
ilegalidad.

Pero hay más, señor Presidente.
El Ministerio de Defensa Nacional 

tiene estos fondos que, naturalmente, 
también han sido adjudicados como 
fondos permanentes a otrós Ministe
rios para atender determinadas ne
cesidades urgentes que, por su propia 
naturaleza, no admiten dilación en 
su pago y . que, además, no pueden 
esperar el plantillado corespondiente 
para que-se cumpla todo el ciclo de 
contralor pertienente.

DESTINO EXCLUSIVO 
DE LOS FONDOS

El destino exclusivo de estos fon
dos es, de acuerdo a  la resolución 
que se refiere al Fondo de Defensa 
Nacional, del 19 de enero de .1965: 
adquisiciones varias, al contado, de 
menor entidad y aquellas que, por su 
carácter de urgente, sea necesario 
efectuar en las mismas condioiohes, 
tales como útiles de escritorio para el 
normal desarrollo de las distintas 
secciones de esta Secretaría de Esta
do; útiles de limpieza; compra de re
puestos para vehículos adicrlptos al 
servicio; franqueo de corresponden
cia aérea al exterior; locomoción pa
ra  personal de conserjería y adscrip- 
tos al servicio del Tribunal Superior 
de Ascensos y de Recursos y Comisión 
Calificadora de Servicios Militares, y 
diversos gastos que se ocasionan en 
forma extraordinaria.

Esta es la  resolución de fecha 19 
de enero de 1965 que asigna un fon
do permanente al Ministerio de De
fensa Nacional. Esta resolución seña
la además —fue después revali
dada por los ejercicios posterio
res 66 -  67— que el mencionado 
Fondo debe ser atendido con 
diversas partidas t o m a d a s  con 
cargo a los rubros presupuéstales de 
aquella Secretaría, debiéndose plani- 
llar los gastos que se efectúen para 
disponer los reintegros respectivos, 
una vez que se haya remitido cuenta 
documentada de su utilización, de 
acuerdo a lo dispuesto por los artícu
los 41 y 42 de la ley número 11.925 
de 27 de marzo de 1953.

No obstante eso, señor Presidente, 
y aún existiendo la oficina encarga-- 
da, totalmente, por el Director Gene
ral de Secretaría, desde que tomó po
sesión de su cargo, que ejerció en 
esas condiciones.

Primera consecuencia, entonces, 
que surge de estas precisiones, es que 
los fondos se manejan sin cumplir 
los destinos legales, por personas no 
autorizadas para ello y sin que reali
cen, además, los contralores respec
tivos.

Además, señor Presidente, fueron 
usados con destino distinto del auto- 

. rizado. En la compulsa de dooumen- 
I taclón se probó, entre otras cosas, 

omisión del ingreso a Caja de diver-' 
sos cheques; mantención de sumas 
considerables en Caja, en forma-no 
justificada; registro de pagos a fir
mas inexistentes —oiga bien el Se
nado: firmas inexistentes, repito—, 
que no responden, además, a la rea
lidad de las mercaderías adquiridas. 
Es decir que no sólo se manejaron 
mal esos fondos por personas no au
torizadas, sin las garantías y contra
lores debidos, sino que se procedió a 
comprar a firmas que no existen, in
cluso mercaderías que no fueron las 
adquiridas y aparecen como tales. 

i¡- Sobre esto vamos, naturalmente, a

volver a insistir, porque el hecho tie
ne gravedad bastante.

Dice este informe de la Inspección 
General de Hacienda: las reglstracio- 
ries de pagos de “PARGRA’ Socie
dad Anónima —sociedad anónima, 
repito, que no existe— no responden 
a la realidad de las mercaderías ad
quiridas, por cuanto está probado (y 
ello se tra ta  en el Capítulo de Ad
quisiciones de este informe) que en 
numerosos casos las mercaderías in
gresadas no son, en especies, las mis
mas que se abonan en el Capitulo de 
Adquisiciones;, que el pago de una 
factura a  “PÁRGRA” Sociedad Anó
nim a —repito, sociedad que no exis
te^— abonada en el momento de e n 
tre g a , de la  mercadería es descargado 
en facturas parciales, en fechas esca
lonadas, en meses posteriores; que 
en, mérito a lo expuesto precedente
mente las registraciones del libro de 
Caja carecen de seriedad —esto lo 
dice la Inspección de Hacienda— y 
no representan, en los aspectos seña
lados el fiel reflejo de los movimien
tos efectivos operados; que el conta
dor del organismo manifiesta que su 
contralor sobre los "movimientos de 
c a ja  del Fondo permanente se ha 
centralizado, casi exclusivamente, e~i 
el punteo de facturas y pagos, y sus 
declaraciones en actas lo demuestra, 
por cuyo motivo no cumplían las fun
ciones específicas de su cargo omi
tiendo la  realización del contralor 
que es inherente al mismo.

El Director General de Secretaria 
fue sustituido, alejado de sus funcio
nes —aunque no hemos encontrado 
el decreto o la resolución que asi lo 
determina, .di hecho está probado, 
incluso, en este informe que estamos 
manejando—, el 5 de octubre de 1967, 
y el arqueo que se hizo revela una 
serie de Irregularidades- que examina 
en su informe, también, la Contadu
ría. Revela: facturación por duplica
do, con cargo a fondos permanentes 
y a partidas especiales, con constan
cias, a través, de las actuaciones, que 
dicen lo siguiente: Los duplicados de 
dichas facturas fueron solicitados por 
el Contador del organismo y por el 
Director General.

La Inspección señala este hecho 
que el Senado tenga presente, para 
valorar la trascendencia que pueden 
tener, en la vida administrativa, las 
situaciones de esta clase.

Dice lo siguiente: Los hechos re
latados configuran una serie de irre
gularidades, que sólo han quedado en 
evidencia por la intervención de los 
suscriptos, ya que de no haber ac
tuado esta Inspección General de 
Hacienda, las adquisiciones en cues
tión habrían costado al Erarlo cifras 
por el doble de su valor real, des
conociéndose cual hubiera sido la 
afectación de los fondos, resultante 
de la diferencia, ya que no se reali
zaban arqueos formales ni contralo
res administrativos, criterio, que es 
ratificado por el hecho de haberse 
utilizado las ocho facturas solicitadas 
para rendir cuentas de inversiones.

Quiere decir que no sólo tenemos 
el manejo por personas no habilita
das legalmente para ello, sin los con
troles debidos, sin las garantías de
bidas, sin la intervención que debe 
tener y que no cumplía —de acuerdo 
con este Informe preciso que da la 
Inspección General de Hacienda— el 
Contador, sino que además habría do
ble facturación, contratos con firmas 
inexistentes y la reglstraclón de mer
caderías, que tampoco habían sido 
compradlas en las mismas especies 
señaladas en las facturas que se en
tregaban.

Continuamos la lectura, señor Pre
sidente. Dice el informe de la Inspec
ción General de Hacienda; SI bien 
las disposiciones generales otorgaban

a la Secretaría de Defensa Nacional 
un fondo permanente, éste dispuso de 
más, durante el año 66, y hasta oc
tubre de 1967, por diversas partidas 
de fondos obtenidos mediante el pla
ntillado a  la  Contaduría General dQ 
la Nación, de gastos y servicios fic-j 
ticios, con créditos a su habilitada] 
el Servicio de Intendencia del Ejér-j 
cito y la  Marina, que una vez llqul-̂  
dados por la Tesorería General de la 
Nación y cobrados por aquél, eran en* 
iregados por ésta a aquélla Secreta
ría.

Recibidos esos fondos por el Di
rector General, éste como en el ca
so del Fondo permanente,, ejercía 
personalmente su manejo y custodia, 
manteniéndolos por largos periodos 
en su caja fuerte , ordenando- gas
tos y pagos, con absoluta prescin- 
dencia de los contralores legales es
tablecidos en la materia, como si se 
tra ta ra  de fondos privados, sin su 
/versión a cuentas bancarlas y sin 
reglstración contable alguna que 
permitiera su fiscalización, cuya ca
rencia entorpece estas actuaciones.

¿Cómo se hacía para conseguir 
estos fondos? La dice también la 
Inspección General de Hacienda Pa 
ra obtenerlos, se disponía, por el 
servicio de Intendencia, en acuerdos 
mantenidos entre su Director y el 
Diréctor General de Secretaria, la 
confección de facturas por distin
tos servicios que luego no se reali
zaban, como ser; —y oiga bien el 
Senado— “encuadernaciones, provi
siones de nafta, reparaciones de 
efectos de activo fijo, reintegro de 
gastos de oficinas anteriores, con
fecciones de uniformes y prendas de 
vestir de oficiales, cadetes y tropa 
de las distintas ram as del Ejército”.

LA FORMA EN QUE SE 
MANEJABAN LOS FONDOS

Dichas facturas eran luego con
formadas por estos funcionarios, 
existiendo, además, en cada partida, 
orden escrita al Director del Servi
cio de Intendencia a su Contaduría, 
autorizando y. dando instrucciones 
de trám ite y pago.

Yo no sé si el Senado ha capta
do bien la  entidad de esta denun
cia que efectúa la Inspección de 
Hacienda a  través de su examen 
contable acerca de la forma en que 
se manejaban estos fondos especia
les, tan  grave como la misma fcr- 
ma en que se m anejaban los fondos 
permanentes. Se hacia aparecer, en
tre otras cosas, señores senadores, 
gastos como confecciones de unifor
mes y prendas de vestir de oficia
les, cadetes y tropas de las distin
tas ramas del Ejercito, pero no se 
hacia eso; se destinaba a otras fi
nalidades.

Y dice la  Inspección de Hacienda, 
con razón, que estos hechos no pue
den prosperar en la correcta admi
nistración de los fondos públicos, 
por cuanto desvirtúan t o d a s  las 
normas que presiden la gestión fi
nanciera del Estado, configurando 
una grave irregularidad que debe 
merecer especial atención de quién 
debe calificarla e imponer su san
ción.
Y agrega, todavía, también con ra
zón, que ya no se tra ta  de traspo
siciones de rubros O cambios del des
tino especifico de los mismos, fre
cuentes a veces mostrado por la len
titud) del trámite administrativo o 
por las dificultades financieras del 
erarlo público, sino de un mecanis
mo dellbedaramente creado, con gas
tos inexistentes, planillado con m u
chos meses de . anticipación, cuand9 
ocasión.

En aquella oportunidad, natural*
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C U M E N T O S

a  F r a n c e s e
aun no se conocen cuáles van a ser 
las necesidades que han  de ábsorber 
sus fondos.

SEÑOR GIL — ¿Me ■ permite una 
interrupción, señor senador?

SEÑOR VASCONCELLOS — Con 
mucho gusto.

SEÑOR GIL — Es para pedir un 
esclarfctmldnto que perm itirá se
guir con mayor propiedad la diser
tación que viene realizando el señor 
senador.
- Desearía me dijera qué fecha tie 
ne ese informe de la Inspección Ge
neral de Hacienda y a  requerimien
to de qué autoridad fue producido.

SEÑOR VASCONCELLOS — Señor 
Presidente: yo voy a  tener que ha
cer un poco de historia, a  pedido 
del señor senador, aunque hubiera 
deseado evitarla.

En el periodo en que yo pasé por 
el Ministerio de Hacienda el señor 
inspector de Hacienda me informó 
que tenían elementos de juicio, lue
go de una primera toma de contac
to con esta Secretaría, de manejos 
irregulares de fondos.

Dispuse que el Inspector General 
de Hacienda se pusiera en contacto 
con el señor Presidente Gestido y 
con el señor Ministro de Defensa 
Nacional, cosa que asi se hizo. Se 
tomaron las medidas del caso: en 
aquella oportunidad se separó al Di
rector de Secretaría de su cargo, 
aunque reitero que no encuentro la 
resolución —no la he visto entre los 
d a te  que he buscado— pero consta 
en su informe, a tal punto que hay 
un sustituto. Se inició la informa
ción, que concluye con el informe 
que lleva fecha 16 de enero de 1968. 
El 23 de enero se eleva al Ministe
rio, con las conclusiones a  que lle
ga la Inspección General de Ha
cienda.

COMO RESULTADO DE UNA 
INSPECCION DE RUTINA

SEÑOR GIL — ¿De modo que esc 
informe de enero de 1968 fue pro
movido por el entonces Ministro de 
Hacienda?

SEÑOR VASCONCELLOS — No, 
señor senador; fue promovido por 
la' Inspección General de Hacienda 
como consecuencia de una investiga
ción de rutina que hizo en aquella 
ocasión. En aquella oportunidad n a 
turalmente por la importancia del 
hecho, por tratarse del organismo de 
que se trataba, quisimos dar informa 
ción directa al señor Presidente de 
la República, y al señor Ministro de 
Defensa Nacional, y se tomaron las 
medidas conducentes a llevar a ca
bo esta información.

Dice la Inspección General de 
Hacienda —y lo repito porque es 
importante —que no se tra ta  de 
trasposiciones de rubros; no se tra ta  
de cambio del destino específico de 
los mismos, hecho que ocurre en la 
vida de la administración, por difi
cultades y dilaciones, a veces, de 
trámites administrativos. Se tra ta  de 
un mecanismo deliberadamente crea
do, con gastos inexistentes y plani- 
llados con muchos meses de antici
pación, cuando aún no se conocen 
cuáles van a ser las necesidades 
que van a absorber esos fondos.

Y agrega la Inspección General 
de Hacienda que en esta forma se 
está sorprendiendo la gestión de la 
contaduría General de la Nación a 
la que la ley confiere la facultad 
de observar las transgresiones a las 
normas legales de la ejecución pre
supuestad al liquidar las planillas 
de estos gastos ficticios y al orde
nar su pago a la Tesorería General 
de la Nación.

Aparece luego, señor Presidente,

la documentación, mediante este 
procedimiento que en forma tan ola- 
ra caracteriza y categoriza la Ins
pección General de Hacienda, que 
prueba la existencia de dobles fac
turas; mejor dicho: el proceder a 
hacer aparecer los mismos gastos 
como si hubieran sido pagados de 
dos maneras distintas.

GASTOS que  fu e r o n  
COBRADOS DOS VECES

Por ejemplo, dice que esa rendi
ción debe, ser barajada a  la suma 
de equis pesos correspondiente a 
gastos de recepción al señor Minis
tro de Defensa de Italia, ofrecida 
en el Centro Militar el día 21 de 
enero de 1966, abonados en enero y 
febrero del mismo año, con efectivo 
del Fondo Permanente según com
probante que se adjunta a la Ren
dición de Cuentas de eneró y febre
ro, y que ahora se adjunta nueva
mente un comprobante de fecha ju
nio de 1966, sin discriminación al
guna de gastos, cuando rinde cuen
tas, de equis cantidad de pesos.

Aparecen, (además, otros dobles 
gastos c o n c r e t o s ,  entre ellos, la 
construcción de un palco que figura 
como que el Estado debe pagarlo 
dos veces.

La Inspección General de Hacien
da no se limita a señalar estos he 
chos: Ya de por sí; dice que es un 
'•mecanismo creado para evadir la 
fiscalización de la Contaduría Ger 
neral de la Nación” manejado direc
tamente por personas no autorida- 
das para ello, sin contralores,' sin 
fiscalización de ninguna clase que, 
en algunos casos, son utilizados pa
ra  cosas absolutamente diferentes a 
aquellas que se registran. Por ejem 
pío, se dice que son gastos, nada 
menos que para Uniformes para ofi
ciales, cadetes y tropas del Ejército.

Capítulo Adquisiciones'. La Inspec
ción de Hacienda informa en este 
aspecto: “la documentación que se 
ha  tenido a la vista, la compulsa de 
ésta con los inventarios respectivos 
y las manifestaciones de funciona
rios y proveedor en actas que se 
agregan, permite al suscrito señalar, 
también, en este aspecto de la ges
tión de la Secretaria de Defensa 
Nacional, la existencia de varias 
irregularidades administrativas que 
comentamos seguidamente”.

Esas, iregulartdades administrati
vas empiezan con un' caso concreto. 
Aparece documentación entregada 
por la Empresa “Pargra S.A.”. La 
Inspección General de Hacienda tra
ta  de encontrar elementos de juicio 
complementarios, y empieza por de
terminar que la dirección que se se
ñala, no existe en la ciudad. Sigue 
su búsqueda y, finalmente, llegó a 
ubicar a la persona o personas que 
representan a esta empresa, en su 
venta, ante el Ministerio de Defen
sa Nacional.

Este señor que aparece como re
presentante de una sociedad anóni
ma inexistente, tiene patente de 
vendedor ambulante y el Ministerio 
no le exigió nunca ninguno de los 
elementos necesarios en toda esta 
clase de adquisiciones que hace cual
quier organismo público: Patente de 
Giro, estar al día con la Caja de 
Jubilaciones, etc.

Todo esto pasa sin ser atendido. 
Le consta a la Dirección General de 
Secretaría que esta firma no existe. 
No se exige al vendedor ambulante 
que lleve esta mercadería y que co- 
meroia con el Ministerio de Defensa 
Nacional durante mucho tiempo, 
ninguno de los requisitos que las 

normas legales establecen para la

compra de los artículos que deben 
ser adquiridos en los comercios de 
plaza.

Pero hay algo más, señor Presi
dente. No se hacen aperturas de 
propuestas. No se hacen licitaciones 
En la adquisición de útiles y mate
riales de imprenta y- papelería, la 
adjudicación la hace directamente 
el Director General de Secretaría, 
fuere cual fuere el monto y estuvie
ra  aún dentro de los limites corres
pondientes por la ley a la licitación 
pública.

“No se realizaron, además, estima
tivos serios y formales de necesida
des anuales de útiles y materiales 
que permitieran realizar un progra
ma de compras para adecuarlo al 
cumplimiento de las disposiciones le
gales, realizándose los mismos por 
períodos breves, a medida que lo re
querían las necesidades inmediatas”. 
Esto lo declararon los propios fun
cionarios.

Pero se va más lejos. Continúa: 
"Se ha podido comprobar, asimismo 
el fraccionamiento de facturas y 
sustitución de mercaderías 'factura
das por otras ingresadas, provocan
do la falta de concordancia entre 
las escrituraciones de los inventa
rios y la documentación de compra, 
procedimientos dispuestos por el 
Contador General y autorizados por 
el Director General de Secretaria. 
Todo lo expuesto —agrega— sin te
ner en cuenta las iregularidades 
puestas de manifiesto en las Rendi
ciones de Cuentas de fondos; con la 
documentación de compras que se 
tratan en los capítulos respectivos”.

LA SECRETARIA DE DEFENSA 
REALIZA UN “MIXTO”

Se señala más: “Se elevó al Po
der Ejecutivo solicitud para la ad
quisición de nueve máquinas de es
cribir Olivetti”. La autorización la 
otorgó el Poder Ejecutivo, pero el 
Ministerio de Defensa Nacional, yen
do más allá de lo autorizado y sin 
dar cuenta, entregó, además de los 
fondos dispuestos, “Siete máquinas 
usadas de propiedad del Ministerio, 
condición ésta que no fue puesta en 
conocimiento del poder Ejecutivo al 
elevarse la solicitud de compra, a 
pesar de ya encontrarse configurada 
la operación. En consecuencia — 
dice la inspección Nacional de Ha
cienda— el Poder Ejecutivo autorizó 
una incorporación patrimonial y la 
Secretaria de Defensa Nacional rea
lizó un mixto, es decir, de incorpo
ración y permuta".

Señala, asimismo, que "la Comi
sión de Compra hace más de dos 
años que no funciona, siendo susti
tuida en sus tareas por la Dirección 
General de Secretaria en otra ab
sorción de funciones”.

(Continúa en el próximo número).
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Petróleo y 
geopolítica 
en el 
Río
de la Plata

I (Viene de la página 3).

los 200 millones de pesos, para que 
la Comisión Uruguaya de Levanta
miento integral ael Rio de la Plata 
miele su trabajo de inmediato.

c) solicita el apoyo de EE.UU. y 
del Brasil.

Las respuestas han sido inmedia
tas y positivas. Washington no solo 
ha respaldado al gobierno uruguayo 
(son momentos de tensión con Bue
nos Aires), sino que en 20 días —y 
cuando la ayuda militar a nuestro 
país prácticamente ha caducado— 
llegó liara la marina un moderno 
guardacostas artillado.

Brasil no sólo ha apoyado —lo que 
es natural— al gobierno de Pacheco 
Areco, sino que se afirma que su ma
rina cooperará efectivamente con la 
nuestra en el levantamiento del rio.

Por otra parte, el 20 de noviembre, 
sugestivamente, el Canciller Venan
cio Flores desmentía la anunciada 
próxima visita del Presidente Onga- 
nia a Montevideo y ese mismo día se 
informaba, oficialmente, de la visita 
que el Presidente Pacheco Areco rea
lizará a Brasilia en los meses próxi
mos.

Lloviendo sobre mojado, el 12 de di
ciembre se constituyó la Comisión 
Mixta uruguayo-brasileña (acordada 
en agosto) que entenderá en la fir
ma de un tratado de pesca entre am
bos países y de conservación de sus 
recursos vivos p naturales del mar y 
aguas interiores (si sé opta por el 
concepto natural, significa incluir al 
petróleo). ~

Hasta aquí los hechos de un pro
ceso complejo y enmarañado, que exi
ge algunas conclusiones:

a) Los consorcios petroleros no 
confían en el gobierno argentino y 
les conviene obtener concesiones uru
guayas; le guste o no le guste el 
asunto a Ongañía.

b) La tesitura nacionalista que 
parece adoptar la Casa Rosada re
sulta tardía, ya que recorrió el mis
mo camino de la entrega que ahora 
reprocha al Uruguay.

c) Se trata de un viraje político 
que no puede deslindarse del juego 
geopolitico en que Brasil ha resulta
do vencedor en toda la linea.

d) Debemos defender nuestros de
rechos soberanos en el Rio de la Pla
ta, pero no para entregar el petró
leo a los yanquis. Es importante sa
ber que los bancos acreedores del 
Uruguay, son los más interesados en 
el financlamiento de negocio del pe
tróleo (Bankers Trust, Chase Man
hattan, Hanover Trust y First Natio
nal City Bank).

El decreto del 30 de mayo es ade
más, una etapa decisiva en la desna
cionalización de ANCAP, ya mediati
zada por los célebres contratos petro
leros de 1938.

El petróleo uruguayo debe ser ex
plotado por ANCAP para el país y su 
desarrollo.

e) Los recientes sucesos brasileños 
pueden complicar, más aún, este pa
norama.

De todos modos, una consigna de 
lucha resulta clara y necesaria; de
fender nuestro petróleo.



^  pesar de que se asegura que so
bre el "oficio más viejo del 

mundo” está todo dicho, las prosti
tuías del Uruguay, dieron hace dos 
semanas una sorpresa a la opinión 
pública. Siguiendo, según ellas, una 
iniciativa de tipo gremial se presen
taron al Jefe de Policía de Monte
video, para solicitarle una tregua en 
las persecuciones policiales que les 
permita “trabajar tranquilas" du
rante un mes en el período de las 
tradicionales fiestas. La noticia fue 
desmentida por una de las partes (el 
Jefe de Policial y confirmada por 
la otra.

Las interesadas aseguran que ob
tuvieron la promesa (la palabra) de 
que ourante lo que resta del mes 
serian tratadas con mayor conside
ración y no serian perseguidas.

Analizar el problema de la prosti
tución en el Uruguay por medio de 
cifras y datos oficiales sería insufi
ciente, poique dejaríamos fuera del 
análisis al 80% de la realidad. Pue
de hacerse una especie de división 
de la prostitución en varios grupos, 
de los cuales el más lastimoso y 
triste es el de las jóvenes (o no tan 
jóvenes) que trabajan en la  calle. 
En teoría todas ellas tienen autori
zaron oficial y son periódicamente 
revisadas por el Ministerio de Salud 
Pública pero son "tantas las dificul

tades que tenemos para conseguir 
el carnet, que la mayoría de noso
tras trabajamos como podemos, tra
tando de que no nos pesquen”, ex
plicaron a IZQUIERDA dos de ellas.

La prostitución callejera en el 
Uruguay va en constante aumento, 
en el incremento de la miseria y la 
aesocupación.

Es “la cara” de un país que se 
mueve dentro de los tradicionales 
resortes de corrupción total que co
mienza con cada una de las peque
ñas claudicaciones del hombre, al 
que paulatinamente le arrebatan sus 
derechos sin que reaccione debida
mente.

El pequeño grupo de prostitutas 
callejeras que pidiera una tregua pa
ra  su trabajo es apenas una mo
desta y lastimosa, pero inevitable 
reacción frente a la  intensísima re
presión policial que se viene ejer
ciendo en los últimos meses. Pero 
la represión tiene el mismo efecto 
que curar un cáncer con aspirinas. 
Es sólo una forma de justificar, con 
la fuerza pública, la total y. absoluta 
despreocupación por solucionar el 
problema en su misma raíz. Es casi 
el reconocimiento tácito de la  cul
pabilidad y complicidad de nuestra 
sociedad en el mantenimiento de 
una situación que degrada a muchas 
personas.

UBICAR LOS DOLARES

Las perseguidas son mujeres que 
no tienen “suerte” o "condiciones” 
para “trabajar” de m anera “más 
agradable y lucrativa”, y que sólo 
form an el 12 o a lo sumo el 15% de 
la  prostitución en Uruguay. El ver
dadero foco de corrupción ya aban
donó la zona del Puerto o el Bulevard 
y se encuentra centralizado en al
gunos de los mejores hoteles del 
país, en los cuales su personal supe
rior combina toda una enorme red 
que “ubica los dólares”. Luego co
nectado con una cadena de taxis, 
cosas de citas y jóvenes que desean 
ganar más de lo que perciben como

sueldo por un trabajo de los llama
dos “decenies” (pero que no qejañ 
ae ser poores mujeres expioiaaas al 
igual que ras otras;, se concreta el 
“negocio”. ,

“raiecería  que mujeres de las más 
hermosas ael Uruguay pueden adqui
rirse por $ lO.uuu sin ei menor pro
blema”, aseguraba un extranjero de 
paso por Montevideo al que “re ofre
cieron el servicio” en un hotel ceric 
trico donde “la  mercadería es de 
primera”. Así se van conociendo de
talles tremendos del alcance ae  la 
corrupción que muchos se empeñan 
aun  en creer que existe solamente 
entre olerías clases.

“Las jóvenes qué ejercen la pros
titución ue ese mooo son general
mente hermosas y cultas y. existe 
una enorme organización que las 
prepara para  atender todo tipo de 
clientes” asegura un sociólogo que 
ha investigado el problema: “Se las 
viste, se las enseña a  hablar, a  con
ducirse, a conversar de acuerdo al 
tipo de cliente, a  veces hasta saben 
más de un Idioma; por cada “traba
jo” ellas se quedan con un 10% de 
la suma percibida, el resto de la cual 
se reparte entre los “intermediarios”. 
Lo que hace apenas diez años po
día parecer un argumento de pelicu- 
la extranjera sacude ahora al Uru
guay con la fuerza de una vergon
zosa realidad”, agregó.

SIEMPRE HAY UN VIVO
María Gutiérrez es una prostituta 

de las "reglamentadas” asi que no 
tiene inconveniente en que su nom
bre se publique. Le dicen "Lula” en 
el ambiente y hace 20 años que 
ejerce, aunque sólo tiene 35 años de 
edad.

—“Qué querés que te cuente — 
dice — ¿algo nuevo? |Si todas em
pezamos igual I Siempre hay un vivo 
que se abusa y después es más fácil 
decir que si a decir que no”. "Yo 
vine de afuera a los quince, sin 
plata, sin oficio; n i soñar de estu
diar, antes no se usaba y ahora no 
se puede si uno no es rico, asi que 
enseguida empecé. A mi me fue bas
tante bien, Y aunque ahora la oosa 
está brava ya no me preocupo por
que tengo los cachorros que se preo
cupan por mi”.

¿Hijos?
—Sí, dos. La nena tiene 13 años y 

el varón 15. Ella trabaja  con unas 
amigas, pero de otra manera, es más 
viva. Están en una pensión en Ca
rrasco y le dan una parte de lo que 
ganan a la dueña, pero ganan mu
cho. Siempre le buscan gente de 
plata y como es joven y linda tiene 
que aprovechar.

—Pero jes también explotada!
—No es lo mismo. Cuando haga 

unos cuantos pesos me la llevo a 
Las Piedras, compramos una casa y 
le arreglo algo en serio para que no 
tonga que procuparse más. No le fal

ta rá  un ricacho que la quiera; es 
muy linda.

—¿Va a estudiar? ¡
—¿Para qué? Aqui no sirve de 

nada .Después tiene un titulo y se 
muere de hambre igual que .el que 
no tiene nada. Además no puede, 
perder el tiempo estudiando. Ahora 
que es joven tiene que aprovechar.

En el diálogo flota un aire de an
gustia. No se puede definir quien 
tiene la  culpa de que haya existido 
siquiera el motivo para la  conversa
ción. Pero hay algo que se covierto 
en evidenola; el daño, la corrupción 
acosan a esa mujer desde afuera 
hacia adentro. Es largo el relato dq 
su vida, pero en ningún momento

de ella aparece siquiera la sombra 
oe una opo.tuniaau. Nació condena
da a ejercer la prostitución, sur osea 
alternativa y sm  la fuerza moral 
suiicrente para evadirse. Está den
tro del grupo ñe victimas que el 
Estauo necesita para sobrevivir.

¡sooie las prostitutas no sóio ejer
cen su influencia explotadora el 
compañero, o esposo, o amigo que 
las obliga a  trabajar, sino también 
el dueño del locai donde trabajan, 
los dueños de las casas de citas (al
gunas oe las cuales registran pesos 
1 .000.000 de ganancia liquida men
sual) y aún algunos policías que las 
explotan sexual y económicamente.

8.000 MUJERES
De las 8.000 mujeres que “traba

jan" en Montevideo, 3.000 lo hacen 
en la zona del Puerto y el resto se 
distribuye por la ciudad. Pero sólo 
unas 500 tienen carnet en condicio
nes según los datos ael Ministerio de 
Salud Pública, datos que, por su
puesto, sólo se refieren a la prostitu
ción callejera.

El Uruguay evidencia sus llagas 
aunque tratemos de no darnos por 
enterados y dejemos nuestras con
ciencias satisfechas creyendo que la 
represión policial es el remedio Infa
lible para la prostitución.

Este no es un problema de fácil 
solución aun en las sociedades so
cialistas, donde la educación, la asis
tencia social y las relaciones huma
nas tienen otro enfoque. A los chi
nos, por las características de su 
revolución y de su pueblo, les fue 
más fácil eliminar esa llaga social, 
que tenia Shanghai y Cantón ejem
plos clásicos. En Cuba, la extraordi
naria transformación social operada 
hace diez años, puso fin al “lupanar 
del Caribe” que funcionaba a nivel 
estatal en el tiempo de Batista. El 
gobierno ejerce severa vlgllanc’a so
bre los remanentes de los viejos 
tiempos, sobre todo a través do una 
permanente campaña de readapta
ción al trabajo.

El éxito de Rusia en éste campo 
fue, Igualmente, notable, pero aun 
asi, las autoridades soviéticas no 
aflojan la  vigilancia, .como se verifi
có últimamente, cuando el problema 
pareóla repuntar en los grandes ho
teles moscovitas, al contacto con las 
corrientes turísticas occidentales.

Para solucionar radicalmente el 
problema habría, asi que cambiar la 
sociedad desde sus más profundas 
raíces. La prostituta es una muler 
que se niega a si misma el más ole- 
mental de los derechos, convirtién
dose, en la mayoría de los casis por 
su propia voluntad, en un objeto 
con precio. Deja de lado hasta los 
más simples aspiraciones humanas; a 
veces por indolencia, a veces por - 
incapacidad, pero siempre ayudada 
por una sociedad cómplice y respon
sable,

GUEVARA APARECE EN HISTORIETAS
EN Buenos Aires fue lanzada una historieta (ver el graba

do), sobre la vida del Comandante Ernesto Che Guevara, 
con 72 páginas y 240 cuadros. La edición es de 80.000 ejempla
res. El editor, Roberto Kohen, un Joven de 27 años, se propone 
lanzar otras diez historietas, con la vida de los siguientes 
personajes:

—SAN MARTIN, TUPAC AMARU. PANCHO VILLA, FA
CUNDO QUIROGA, RAUL SANDINO, GETULIO VARGAS, 
JOHN KENNEDY, SIMON BOLIVAR, FIDEL CASTRO y 
JUAN MANUEL DE ROSAS.

El guionista, Héctor Oesterheld, se ha inspirado en el “Dia
rio del Che” y obras ya publicadas sobre la vida del Gran 
Comandante, prometiendo reflejar "con el mayor respeto y fi
delidad histórica las acciones guerrilleras en Bollvia” y otros 
apasionantes episodios de la vida del CHE GUEVARA.

Escribe CRISTINA LABORDE
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Julio Verne, 1968

La fascinante 
aventura a la
lun -8
“J^O VOLVERAN VIVOS”. Esta terrible afir

mación no fue hecha por un aficionado 
de la ciencia -  ficción ni por un vidente si
no. por “SIR” Bernard Lovell, director del 
famoso Observatorio Espacial de J o d r e l l  
Bank, de Inglaterra. El conocido "mirón” del 
espacio, se referia a los comandantes Bor- 
man, Anders y Lonyell, tripulantes de la na
ve espacial norteamericana, Apolo vm, que 
fue de Cabo Kennedy para dar diez vueltas 
alrededor de la Luna.

El científico inglés no teme las radiaciones 
solares pues la Zond - 6 soviética ha  de
mostrado que las mismas son cien veces in
feriores a las que un astronauta puede so
portar en vuelo. No teme tampoco los des
perfectos técnicos, como podía ser la falla 
de un cohete en la  hora crítica de abando
nar la órbita lunar. Para el director del 
Observatorio de Jodrell Bank, el riesgo más 
grande será oue los astronautas y el mismo 
Apolo no res’stan a la velocidad de reingre
so a la atmósfera terrestre. Los rusos solu
cionaron parcialmente ese problema cuando 
aullcaron l a . técnica aerodinámica del doble 
ingrpso en la atmósfera; Primero.^ el Zond 6 
reduio su velocidad de 10 a  6 kilómetros p o r. 
segundo y cuando ya estaba en la camada 
atmosférica disDaró los retrocohetes, salió de 
la misma y retornó entonces con una menor 
velocidad.

Los técnicos norteamericanos de la Admi
nistración de la Astronáutica y . el Espacio 
(N.A.S.A.), no acentan las dramáticas ob
servaciones de su colega inglés y consideran 
que los riesgos de la  operación Apolo -  8 
son los normales para una aventura cientí
fica de esta naturaleza. De este modo han 
mantenido el viaje a la Luna, oue deberá 
terminar el 27 de diciembre, después que los 
tres astronautas pasen la  Nochebuena en el 
Cosmos.

EL APOLO V m  Y EL COHETE SATURNO

Desdé el Apolo VIH al Apolo X pasando 
por el IX, los norteamericanos han fijado un 
programa de catorce meses para hacer bajar 
al hombre en la Luna. Este programa fue 
aprobado en 1961 por el Presidente Kenne
dy v su corto total será superior a 25 mil 
míl>oTi*s de dólares.

El Completo Saturno - Apolo es un gigan
te de tres mil toneladas v 112 metros de al
tura. oue contiene 5 millones de piezas. Fue 
construido por las compañías Boeing y North 
American mediante subcontratos con más dó 
15- mil énvnresas. Algunas de las piezas son 
tan gigantescas oue debieron llegar al Cen
tro Espacial de Cabo Kennedy en barcazas 
después de recorrer 3.50n kilómetros por los 
ríos Tennes^e. Ohío. Mlsslsslppl, hasta el 
Golfo de México. Otras fueron llevadas a 
través del Canal de Panamá.

H°sta ahora no se sabe lo oue van a ha
cer los rusos Algunas declaraciones del ge
neral Bereeovoi, ou'pn comandó el último 
vuelo tripulado sovJét'co. el Sovuz -  TTT, re- 
ve'a’-on que las experiencias de la Zond - 5 
y  Zond -  6. !rpreparaban un vuelo humano 
alrededor de la Luna”. Un vocero ruso ha de- 
.olanjda .aue no- se prevé un-vuelo sov’étlco 
Inmediato, ya que nó han sido todavía domi
nados los riesgos'de un viaje a la Luna.

Recientemente, un satélite - espía niortea- 
americano fotografió un cohete ruso de 130 
metros de alto, más grande que el Saturno 
6 (de la serie Apolo), que estaba posado en 
el Centro Espacial Soviético de Baikonur.

Baikonur es hoy, la que registra mayor 
movimiento entre todas las bases espaciales 
del mundo. De sus catapultas ya fueron lan
zadas 250 naves espaciales .incluyendo 230 
de la serie “Cosmos” y, por último, el Zond 
5, que el 15 de setiembre hizo el primer-vue
la  circular en torno a la Luna, retornando 
a la Tierra tal como se habia previsto.

LAS ESTACIONES ESPACIALES

Los rusos rodean de gran misterio sus 
programas espaciales. Se presume que una de 
las razones de sus éxitos es eí] empleo de 
nuevos y eficaces combustibles, cuya natura
leza se desconoce. No se sabe si pretenden 
llegar a la Luna en vuelo circular, como 
la experiencia Apolo o por medio de un dis
paro directo. Se especula mucho sobre sus 
estaciones espaciales. Cuando, recientemen
te, fue lanzado el Laboratorio Espacial "Pro
tón” un gigante de 17 toneladas, el cohete 
que lo Impulsó desarolló una potencia de 60 
millones de caballos v es posible que se ha
ya usado un combustible .absolutamente re
volucionarlo. Para tener una idea de la evo
lución de las naves espaciales basta seña
lar oue el Vostok -  1, en el cual Gagarín 
inioió el 12 de abril de 1961 los viajes espa
ciales pesaba apenas 500 toneladas.

Se podía preguntar: ¿por qué los vuelos a 
la Luna? Inauietud humana, desenvolvimien
to natural de la ciencia y de la tecnología, 
permitiendo el dominio de nuestro espacio 
exterior; objetivos estratégices, pesquisas eco
nómicas. Cada cosa, aisladamente, o todas 
juntas estarán impulsando al hombre a la 
fascinante aventura del Cosmos.

No hay muchas noticias sobre las even
tuales riouezas minerales de la Luna, pero 
algunos científicos consideran que la conquis
ta  del satélite es esencial para un salto mu
cho más ambicioso: el desembarco en el pla
neta Marte. Algunos datos recocidos • por el 
Zond-5 soviético sobre Marte, desde su órbita 
lunar, han deslumbrado a los científicos y 
a los economistas. Las áreas relucientes de 
Marte son. ni más ni menos, que una cana 
de minerales de hierro de color marrón, de
nominaba. limonita, aue es un tipo muv raro 
en la Tierra. El examen de las informacio
nes de la sonda soviética hicieron creer que 
se trata de una capa muv profunda.

Naturalmente oue los Julio Verne de la era 
espacial se preocupan no solamente de ex
plorar esa nueva rloueza sino que tienen ya 
sus planes acerca de la manera de trans
portarla a los altos hornos de Ohío, del Do- 
netz. o del Ruhr . ..

Sea como fuere, muchas veces no se valora 
suficientemente lo oue expresa científica
mente esta extraordinaria aventura del hom
bre por los caminos del Cosmos.

Por Luis de la Selva

Los astronautas del Apolo - VIII, BORMAN, ANDERS y LOWEL

Roma: Nenni en la 
mesa de los halcones

DOMA. _Un viejo luchador socialista, Pietro Nenni, tendrá
** que sentarse en la misma mesa de conferencias (en el 
Consejo de Ministros del Pacto del Atlántico), que algunas de 
las figuras más siniestras de la derecha europea, como .por 
ejemplo el ministro del Exterior de Grecia.

Nenni es, ahora, ministro de Relaciones Exteriores de Ita
lia, en el nuevo gobierno de centro-izquierda (del cual parti
cipa Partido Socialista Unificado junto a la Democracia Cris
tiana y el Partido Republicano) bajo la dirección de Mariano 
Rumor, secretario general del Partido Demócrata - Cristiano. 
También integra el nuevo gobierno el secretario general del 
PSU, De Martlno, que encabeza el sector de extrema izquierda 
de los socialistas.

Los voceros socialistas expresan la convicción de oue el 
nuevo gobierno se inclinará hacia la izquierda, sobre todo en 
los problemas económicos y sociales internos. Guardan silen
cio todavía, respecto a la posición de Italia en el Pacto del 
Atlántico y a la incómoda situación de canciller socializa que 
tendrá que homolgar, con su voto, la nolitica imperialista de 
Estados Unidos e Inglaterra en el Mediterráneo y otras áreas 
criticas del mundo. Ese punto será declslvo no solamente Dara 
el Gabinete, sino que definirá el futuro dé los socialistas Ita
lianos, cuyas filas han mermado mucho a raíz de acuerdos 
políticos poco coherentes.

Moravia elige la profesión 
más mortífera del mundo

ROMA. — Con 60 años dé edad cumplidos, decenas 
de sus libros traducidos a diversos idiomas, una larga 
carrera como el ‘mejor escritor italiano, Alberto Mora- 
vía adquirió el titulo de Periodista Profesional. El des
tacado intelectual cumplió, otra de sus inquietudes en
frentando todas las exigencias de las disposiciones le
gales, tal como lo hacen > todos los demás periodistas 
profesionales.

La decisión de Moravia no es un acto despojado de 
aventura y riesgo, si aceptamos el veredicto de los ase
guradores, pues el periodismo es la profesión más mor
tífera de todas las ejercidas- por el hombre, según una 
encuesta estadística de la Compañía de Seguros "Me
tropolitan Life" de Nueva York.

Las conclusiones presentadas a la Asociación Nor
teamericana de la Salud Pública, revelan que para los 
"Periodistas y Corresponsales de prensa" el Indice de 
mortalidad es de 30% superior al de la población ge
neral en los Estados Unidos.

En las otras profesiones, los científicos parecen 
predispuestos a una larga vida (mortalidad inferior de 
45% a la de la población general), seguidos de los 
miembros del Clero, y los'pedagogos (38%), los pboga
dos y juristas (25%), los médicos (22%) y finalmente 
los hombres de letras., que no se-dedican al periodis
mo (mortalidad . 10% Inferior, a la general).
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^ ¡¿ 1  E l te rro r, después d e  |  
Jos mI u n a  chispa de lib e rta d :

|_A situación de la dictadura militar 
en Brasil antes del viernes 13 

—una cincldente fecha que los brasi
leños consideran de mal agüero—, 
podría ser sintetizada en los gruesos 
titulares con los cuales el matutino 
carioca “O Paiz” publicó la decisión 
de la cámara, en el caso del diputado 
Murcio Mor eirá Alves:

“La Iglesia dice no - La Justicia di
ce no-El Congreso dice no”.

Los militares habían llegado a un 
callejón sin salida, tenían que acep
tar la  devolución del poder a los ci
viles y retornar a  los cuarteles o, en 
cambio, optar por la  vía elegida: bo
rrar lo que restaba de libertad, en el 
país e implantar un régimen abier
tamente dictatorial que se ejerza sin 
disfraz o subterfugio alguno.

EL CASO DEL DIPUTADO

En verdad, si no fuera por el mo- . 
mentó de crisis que atraviesa el país, 
el episodio parlamentario no habría 
alcanzado importancia mayor. El Di
putado carioca Marcio Moreira Alves 
acusó al ejército de estar totalmen
te divorciado del pueblo, loque es de 
conocimiento público en Brasil. Su
girió, además, que se tornase más or
ganizado y ostensible el boicot a los 
militares, comenzando por no compa
recer en el desfile del 7 de setiem
bre, con el cual se conmemora la 
fiesta de la independencia nacional.

Dice Marcio: “Los jefes militares 
procuran explotar ' el sentimiento 
profundo de patriotismo del pueblo 
y pedirán a los colegios que desfilen 
junto a los verdugos de los estudian
tes. Seríanecesario que cada padre, 
cad amadre, se compenetrase de que 
la presencia de sus hijos en ese des
file es una ayuda a  los verdugos 
que los apalean y ametrallan en las 
calles. Por lo tanto, que cada uno 
boicotee ese desfile. Este boicot po
dría extenderse a las muchachas, a 
las enamoradas, a las que bailan con 
los cadetes y frecuentan a los jó-, 
venes oficiales''.
El discurso fue pronunciado en la 
hora previa de una rutinaria sesión 
de la Cámara y pasó tan Inadvertido 
que la misma prensa no le había re
gistrado mayormente Los,servicios de 
inteligencia del ejército, sin embar
go, lo señalaron como una afrenta 
a las fuerzas armadas y una amena
za a  la seguridad nacional. Los tres 
ministros militares —general Lira 
Tavares, del ejército; brigadier Souza 
Meló, de la aeronáutica y almirante 
Rademaker, de la marina— plantea
ron oficialmente el problema al Pre
sidente de la República, reclamando 
medidas contra el joven diputado.

Coria c Silva acogió la represen
tación y por intermedio de su minis
tro de Justicia —un gorila de cuello 
blanco— Gama y Silva, solicitó al 
Supremio Tribunal Federal que ini
ciará juicio al diputado Marcio Mo
reira Alves.

El Tribunal Supremo comenzó el 
proceso y pidió a la Cámara la li
cencia correspondiente para seguir 
con el juicio, pero la Comisión de 
Constitución y Justicia de Diputados, 
a la cual correspondía el informe 
previo, se rebeló en defensa de la 
inmunidad parlamentarla. Para ase
gurarse una eventual mayoría, el Go
bierno sustituyó ocho de sus propios 
diputados en la Comisión, consi
guiendo así un resultado de 19 votos 
contra 12.

Pero la crisis estaba deolarada. El 
presidente de lá Comisión, diputado 
Djalma Marlnhó, integrante de la

bancada gubernamental (ARENA), 
representando el Estado de Río Gran
de del Norte, en el Nordeste brasile
ño, renunció a su puesto luego de 
pronunciar un apasionado discurso 
en defensa de la Constitución y los 
fueros parlamentarios. Su oración 
traumatizó a la  Cámara y se cree que 
haya sido factor decisivo para conso
lidar la tendencia opositora de un 
considerable sector de la  bancada de 
“ARENA”.
Pese al clima de rebelión que do

minaba las filas gubernamentales, 
el Mariscal Costa e Silva estaba to 
talmente seguro de vencer en la vo
tación final de la cám ara. El, per
sonalmente, montó un escandaloso 
sistema de presión, pocas veces visto 
en Brasil, para forzar a los diputa
dos al voto por “SI". Todos los días 
altas figuras del gobierno y las fuer
zas armadas publicaron declaracio
nes amenazando a  los diputados con 
represalias, en caso de que la Cáma
ra no concediera el desafuero.

EPISODIO DE INDESCRIPTIBLE 
EMOCION

El Mariscal Costa e Silva fue a e s - . 
perar el resultado a Río de Janeiro, 
y recibió un impacto cuando, en el 
coche que le conducía desde el ae
ropuerto al palacio de Laranjeiras, en 
Guanabara, la  radio anunció el sor
prendente resultado: 216 votos con
tra  la  licencia, 141 a favor y 13 en 
blanco, 95 diputados gubernamenta
les habían votado con la oposición.

Al anunció del presidente de la 
Cámara, José Bonifacio (un político 
reaccionario de la  vieja oligarquía de 
Minas Geraes), siguió un episodio de 
indescriptible emoción, en el moder 
no palacio construido por Niemeyer. 
Un clamor de aplausos sacudió las ba 
iras totalmente colmadas, dando vi
vas a la  democracia, al parlamento y 
a la libertad.

Era un clima candente y apasiona
do. Una joven universitaria comenzó 
a cantar el himno nacional y, lue
go, en las barras y la sala, casi to
dos la acompañaron. El presidente de 
la cám ara hizo sonar la campanilla, 
pidiendo silencio, pero los presentes 
siguieron cantando el himno y la 
mesa directiva no tuvo otra solución 
que ponerse de pie.

El diputado Bernardo Cabral, de la 
bancada del MDB (Movimiento De
mocrático Brasileño), declaró que 
“sería preferible que la Cámara fue
ra clausurada a seguir funcionando 
sin dignidad". El padre Arruda Cá
mara, diputado gubernamental por 
Pemambuco, de tradicional posición 
conservadora, dijo que “si la Cámara 
aprobaba la licencia, la fecha debía 
ser considerada como el día del va
sallaje”.

La posición de los diputados guber
namentales que votaron en contra 
fue fortalecida por la actlud del pre
sidente de ARENA, senador Daniel 
Krieger de Rio Grande del Sul, quien 
discrepó con el juicio al diputado ca
rioca. Por otra parte la prensa, en 
forma casi unánime, se oponía, a la 
exigencia castrense.

LOS ANTECEDENTES DE LA CRISIS

Además, pese al desenlace dramá
tico, el episodio era solo una deto
nante de la crisis que se venia incu
bando, la que tenia otros anteceden
tes decisivos.

Cuatro años después del golpe mi
litar, el gobierno habia perdido casi 
todos sus soportes internos: primero.

la clase media, luego la iglesia y por 
último, la justicia y  los políticos. Por 
otra parte, en estos años de sufri
miento y resistencia avanzó, conside
rablemente, la capacidad organizati
va y  de lucha dé los obreros y estu
diantes que, desde la primera hora, . 
fueron intransigentes adversarios de 
la dictadura en Brasil.

El gobierno disolvió por decreto la 
UNE (Unión Nacional de Estudian
tes) y quiso imponer una burocracia 
oficialista, lo que fue rechazado, m a
sivamente,\ por el estudiantado, que - 
no solamente desconoció los “directo
rios legales” sino que dinamizó el 
normal funcionamiento de la  enti
dad “disuelta”.

El Congreso de la  UNE congregó a 
1.240 delegados, en una extraordina
ria  demostración organizativa. Ad
vertidas las fuerzas represivas, del 
acontecimiento, r o d e a r o n  Piuna 
y prendieron a  los congresistas, pe
ro nuevos dirigentes, saliendo de las 
sombras de la clandestinidad, asu
mieron de inmediato la dirección de 
la Entidad.. En los últimos dias se es
taba procesando a nivel nacional, la 
elección de las nuevas autoridades • 
de la UNE.

El clima de respuesta en la Uni
versidad se pudo comprobar en las 
recientes solemnidades de fin  de cur
sos y proclamación de nuevos diplo
mados. En Recife un canillita de 15 
años, fue electo padrino de los nue
vos graduados en economía y, en San 
Pablo, sucedió, lo mismo con un ven
dedor de maníes. Ambos expresaban 
la protesta nacional y eran un sím
bolo de la juventud abandonada. El 
arzobispo don Helder Cámara, el Pro
fesor Darci Ribeiro y otras figuras 
adversarias al régimen fueron elegi
das como homenajeadas por gran nú
mero de escuelas.

Sobrepasando la directiva de los 
sindicatos oficialistas y la incurable 
vocación conciliatoria de algunos sec
tores de la vieja Izquierda brasileña, 
los obrero comenzaron a declarar 
huelgas por iniciativa propia. En San 
Pablo, Minas Geraes, Paraná, Guana
bara, y otros Estados, metalúrgicos, 
bancarios, petroleros y otros seotores, 
rompieron' el cinturón de acero de la 
represión, decretando paros y ocu
pando locales de trabajo. Se destacó 
en estos episodios la  presencia de los 
jóvenes obreros.

LA IGLESIA Y LA JUSTICIA

En los últimos meses, a la resisten
cia, de obreros y estudiantes se su
maron en las preocupaciones del go
bierno, el problema religioso y  el bro
te de1 independencia de la Justicia y 
el Congreso. Costa e Silva y  los mi
litares “ultras" no : tienen alcance 
para entender que la posición de la 
Iglesia no corresponde a un acto ais
lado de “obispos rojos” o de “curas 
subversivos”, sino aue expresa la nue
va posición mundial del Cristianis
mo, definida en el Concilio Ecumé
nico y consagrada en Medellin.

Los padres no combaten a los mi-' 
litares por el hecho de serlo, sino 
porque se han convertido en los sos
tenedores del atraso y la Injusticia 
social, aue la nueva Iglesia reputa 
irreconciliables con la condición hu
mana. Era natural que el enfrenta
miento se agudizase. El evangelio pa
só a ser un texto más “subversivo” 
que los libros de Marx, Lenin y Mao 
y la conclentización, una palabra ca
paz de conducir a cualquier hombre 
a la cárcel.

Manifiestos y declaraciones de los

obispos y padres; ametrallamiento 
de la  residencia de Don Helder; acu
sación del Ministro del Interior, ge
neral Alburquerque Lima, a  los “cu
ras comunistas”; amenaza de deten
ción al obispo de Crateús, Don Fra
goso; prisión de los padres obreros 
franceses; solidaridad de la Confe
rencia Nacional de los Obispos con 
los sacerdotes perseguidos, fueron los 
recientes episodios que señalaron una 
verdadera* escalada en el enfrenta
miento entre militares y religiosos. 
Nunca, en la historia brasileña, se 
registró una movilización tan amplia 
de la  Iglesia en apoyo de los oprimi
dos y marginados.

Otro frente abierto contra el ré
gimen se concentró en la  Justicia, 
que comenzó a desmantelar el anda
miaje político de la llamada “revolu
ción”. La Suprema Corte concedió 
numerosas órdenes de “Habeas Cor- 
pues”, poniendo en libertad centena
res de detenidos, inclusive a  la ma
yoría de los estudiantes presos en el 
Congreso de la UNE; canceló las pe
nas dictadas por la  Justicia Militar 
contra Leonel Brizóla, Miguel Arraes, 
Darci Ribeiro, Neiva Moreira, Fran
cisco Juliao, padre Laje, Pablo Shi- 
Uing, Dagoberto Rodríguez, Pereira 
Nuñes y muchos otros asilados que 
habían sido condenados irregular
mente, sin ser, siquiera, notificados. 
Por último, en un virtual desafío al 
aparato castrense, retiró a  los mili
tares -el derecho de detención por 
meras investigaciones, las cuales en 
el caso de revestir el carácter de fla
grante, deben ser comunicadas inme
diatam ente al Juez civil.

“Si no clausuramos el Supremo Tri
bunal Federal, él liquidará a la re
volución”, deolñró un vocero de la 
Justicia Militar en San Pablo. Diga
mos, de paso, que gran parte de los 
jueces fueron nombrados por el ac
tual gobierno.

LA GOTA DE AGUA

Sobre este panoram a nuevo y cam
biante se acumularon, en los últimos 
días, hechos que, para los militares, 
fueron la gota de agua que desborda 

El retorno de algunos exilados con- 
el vaso.
trarló tremendamente a los militares 
reaccionarios. El caluroso recibimien
to tributado a Darci Ribeiro, invitado 
inclusive a hablar en la  Cámara so
bre el problema de los indios, como 
ya ocurriera antes con el economista 
Celso Furtado, colmó su “paclenoia”, 
“No hay más revolución ni hay más 
nada”, dijo un coronel de la linea 
dura sobre el amparo que la Justicia 
dio a Darci, a su retorno del Uru
guay.

Muchos militares confesaron no 
entender cómo pudo la oposición 
vencer en las elecciones municipales 
de las grandes ciudades, donde pre
sentaron candidatos, algunos de los 
cuales eran los mismos que hablan 
sido echados del poder en 1964. El 
choque más grande resultó de las 
elecciones de Rio Grande del Sul, 
donde el Gobernador del Estado, Co
ronel Perachi Barcelos, tuvo la infe
liz idea de decir al pueblo por radio 
y televisión y en cada ciudad, que de
berla elegirse entre la "revolución" 
y Brizóla. Como la oposición tuvo 
mayoría de votos en el Estado, con
trolando las grandes ciudades, y eli
gió un centenar de alcaldes, fue fácil 
conolulr que el pueblo eligió a Bri
zóla,
Otro hecho que aceleró la crisis fue 

el prematuro debate de la sucesión
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Brasil
(Viene de la pág. 14)
presidencial. Todo general que co
mandaba por lo menos una división 
o que tenia a sus órdenes alguna de
cena de oficiales ya se presentaba 
como.candidato. Se incluyeron entre 
tilos el ministro., de Guerra, general 
Lira Tavares;...el-ministro del In te
rior, general Alburquerque Lima; mi
nistro de. Transportes;'coronel Mario 
Andreazza;,el jefe del Estado Mayor, 
general Adalberto Pereira dos San
tos y- el comandante del Prim er Ejér
cito, general - Sizeno Sarmentó. El 
último de'los-citados, fue el verda
dero jefe militar del viernes 13. Al
gunos de los candidatos potenciales 
estaban movilizando apoyos militares, 
pero otros se dedicaban a un viejo 
expediente político en América La
tina: negociados administrativos y 
corrupción, tratando de reunir dine
ro para la “campaña electoral'’. Es
te hecho habia causado gran inquie
tud en los cuadros m ás,jóvenes del 
ejército y, en un manifiesto, firmado 
por 387 capitanes, el problema de la  
corrupción fue denunciado abierta
mente.

Algunos sectores “ultras” tem ían 
que la alianza de candidatos militares 
con sectores civiles comprometiese la 
unidad monolítica dél Poder Militar.

DECIDIR SIN PERDIDA DE TIEMPO

Todos estos factores sumados crea
ron las condiciones para el golpe. 
Existían, además, urgencias en' apre
surar una decisión: los grupos mili
tares derechistas temían que, des
pués de la manifestación de indepen
dencia de la semana pasada, la Cá
mara concediera una am nistía gene
ral y reformara la Constitución, res
tableciendo el voto directo para  las 
elecciones presidenciales. Estos cam
bios conducirían a corto plazo a la 
devolución del poder a los civiles, con 
un riesgo muy definido para  los mi
litares comprometidos con .la estafa 
y las torturas.

Antes de partir para su país, des
pués del exilio de 6 años en Brasil, 
el ex premier francés George Bidault, 
que organizó los comandos secretos 
terroristas en Argelia y Francia 
(OAS.) advirtió “fraternalm ente” a 
los militares en el sentido de que 
cualauier cambio de poder en Brasil 
significaría abrir el proceso de los 
crímenes practicados en los últimos 
años por la represión. Y eso ten'dria 
aue' ser evitado a cualquier precio. 
Algunas de las organizaciones terro
ristas dé derecha. que funcionan ac
tualmente en Brasil (CCC; por ejem
plo) serian el fruto de los "experi
mentados consejos”- del viejo reacción 
nario francés.

Por último, el grupo m ilitar deci
did actuar antes qüe Nixoh tornara 
el poder, Las..elecciones4 americanas 
han tenido un inevitable reflejo en 
toda el área de influencia de los 
EE.UU. En Brasil, Lacerda jugó la 
carta de Rockefeller, y Kubistscheck 
la de Humprhey, de quien es viejo 
amigo personal. Ambos perdieron y, 
aunaue no esperen un inmediato res
paldo de Nixon, los “ultras” brasile
ños “entienden” que el carácter aún 
más acentuadamente reaccionarlo 
del gobierno republicano y la  amplia
ción de la  influencia de los generales 
del Pentágono asegurarán el nece
sario respaldo a la, nueva situación 
instaurada en Brasil.

De un modo general. fueron estos 
los antecedentes del. golpe.'Sus. cau
sas, más. lejanas se .ubican en el fra 
caso .del.régimen militar,, cuyos as
pectos decisivos. .Eduardo . Galeano 
examina en sú' comentarlo.

pío DE JANEIRO. — Un trlunvi-
* rato m ilitar en Guanabara y los 

altos mandos de San Pablo han pac
tado para impedir una liberallzactón 
del régimen en Brasil y asumir el 
poder si el mariscal Costa e Silva 
resiste a su exigencia.

El cerebro de ese golpe en el golpe 
parece haber sido el general Sizeno 
Sarmentó, pero es innegable que con
tó con el respaldo de otros generales 
estratégicamente ubicados: el minis
tro de Guerra, general Lira Tabares 
y el jefe de la Casa Militar de la Pre
sidencia, general Jaim e Pórtela. El 
triunvirato tuvo el apoyo de los altos 
mandos de San Pablo y la neutrali
dad benevolente de los dos otros co
m andantes del ejército: el general 
Braga en Rio Grande y el general 
Malan en el Nordeste.

Coincidentemente, los principales 
jefes de ese movimiento de la “linea 
dura” son nordestinos. Lira y Pórtela 
son hijos del Estado de Paraiba, Sar
mentó es de Amazonas, y descendien
tes de indígenas, y los otros tres mi

lita re s  de distinguida actuación en el 
golpe son del Estado de Ceará: el 
ministro del Interior, general Albu- 
querque Lima, el ministro de Minas, 
coronel Costa Cavalvanti, y el jefe 
de policia de Guanabara, general Luis 
de Oliveira.

En San Pablo, la  reacción m ilitar 
contó con respaldo total del coman
dante del II Ejército, general Car- 
valho Lisboa. Esto, por un motivo es 
pecial: está en la inminenoia de pa
sar a retiro y. necesitaba un acto de 
ese tipo para  seguir en las filas.

QUIEN ES SIZENO

Según todo indica, Sizeno Sarmen
tó fue el líder de la conjura. Cuando 
la Cámara discutía el problema del 
desafuero parlam entario, e s p e r ó  la 
decisión en su ciudad de Goiana, a 
menos de 200 kilómetros de Brasilia, 
y tan  pronto se divulgó el resultado 
siguió hacia Rio, donde se reunió con 
los altos mandos y determinó la ocu
pación de la  ciudad por fuerzas mi
litares. Es interesante señalar que el 
Prim er Ejército en Brasil e s ' el más 
poderoso y, además de los regimien
tos acantonados en la Villa Militar 
de G uanabara y de una División 
Blindada, tiene el control de las tro 
pas de los Estados de Río, Minas Ge- 
rais. Espíritu Santo y Brasilia. Las

Francia

“ IJE Monde” (liberal) opina que "es 
. difícil no hablar de una dictadura 
m ilitar en Brasil después de los po
deres absolutos de Costa e Silva”. Y 
term ina diciendo: “Teniendo prácti
camente todos los poderes a sus dis
posición ya desde 1964, los lideres 
militares brasileños no han  podido 
aún lograr sus objetivos. Es muy difí
cil ver cómo ün uso más determina
do de la fuerza podría permitirles te 
ner éxito en cuanto a llevar progre
so a un pais de 85 millones de habi
tan tes”.

' “Combat”, centrista, que tenia sim
patía  por el régimen m ilitar brasile
ño, acusa a  Costa e Silva de "trai
cionar gravemente a la revolución de 
abril de 1964”. Ese diario publica un 
extenso articulo bajo- el título “La 
terrible falta  de Costa e Silva”.

“Le Fígaro”, conservador, titula su 
requisitorio contra el golpe brasileño: 
“La dictadura sin m áscara”. Su co
rresponsal latinoamericano Philippe 
Nourry dice que “ha muerto toda vi
da democrática en Brasil” y acusa al 
acto de los militares de “brutal” y 
“colérico”.

“Les Echos”, económico-financiero, 
escribe que los Estados Unidos se ha
llan más de una vez frente al dlle-

fuerzas de M arina (fusileros) y de 
Aeronáutica del área están virtual
mente bajo control del comandante 
del Primer Ejército.

Sizeno es un oficial de ambiciones 
políticas y de una fanática posición 
derechista. In tegra un grupo de mi
litares que viene luchando por el 
control del poder desde los tiempos 
de Vargas. Participó como capitán 
de la Fuerza Expedicionaria Brasile
ña en Italia, sirviendo bajo el m an
do de Castelo, Cordero de Faris y 
otros militares que se destacaron en 
el golpe de 1964. Carlos Lacerda era 
el guía y mentor político de ese gru
po y Sizeno fue Secretario de Segu
ridad del ex gobernador de Guana
bara durante casi todo su período de 
gobierno. Con el alejamiento de La- 
cerda del bloque de la llam ada “re
volución salvadora”, Sizeno .y sus co
legas rompieron con ese político y 
ahora se convirtieron en sus carce
leros.

Las mejores versiones llegadas de 
Brasil —donde impera una censura 
feroz— dicen que Sizeno colocó a 
Costa e Silva frente a un dilema de 
renunciar o de adherirse al golpe. 
Por los hechos, se concluye que ei 
viejo mariscal eligió la  alternativa 
más cómoda.

EL TERROR GRIEGO

Al principio se creyó que el golpe 
seguiría el modelo indonesio; pero 
los “gorilas” brasileños prefirieron el 
estilo griego, evitando, en esta etapa, 
las m atánzas masivas, fueron  reali
zadas más de mil detenciones e in
vadidos o rodeados grandes periódi
cos y estaciones de radio y televisión, 
siendo decretada una censura total 
que*' impide la divulgación de toda 
nota que disguste a los militares. En
tre  los detenidos se iqluyen dos ex 
presidentes, Juscelino Kublstcheck y 
Janio Cuadros, el gobernador de Gua
nabara, Carlos Lacerda, senador Ma
rio Martins, diputados Mario Covas, 
líder de la  bancada del MDB; M ar
tins Rodrigues, su secretario general: 
Hermano Alves, Helio Navarro, David 
Lever y otros, y un número conside
rable de artistas, intelectuales, pro
fesionales, periodistas, entre los cua
les el famoso abogado brasileño So
bral Pinto, los embaladores Sette Cá
mara, ex jefe de la delegación de 
Brasil en la ONU hasta  hace pocos

ma clásico en Latinoamérica de “co
munismo o dictadura” y señala que 
la “viá media entre los extremos es 
cada día más estrecha”. Acusa a  los 
Estados Unidos de siempre “optar 
por una neutralidad benévola para 
con los réglmenes militares que, se
gún Washington, constituyen el muro 
más seguro contra la subversión”. '

Italia

“II Rosto del Carlino”, de Bolonia:
“Con este brusco viraje, Costa e 

Silva logró salir a flote. ¿Por cuanto 
tiempo? El m ar en que se debate es
tá  agitado por la protesta de los h u 
mildes, de los intelectuales, de los es
tudiantes, de la Iglesia conciliar. Pe
ro los jefes brasileños emplean el 
puño de hierro, no ven la ola que su
be y que amenaza derribar todo, in
cluso la libertad”.

“Stampa Sera”, de Turín, observa: 
Tomado de sorpresa por el golpe de 
Estado, el pais no reaccionó, pero la 
tensión y la inquietud se dejan sen
tir en las ciudades. Es difícil prever 
el ulterior desarrollo de l a . situa
ción”.

“II Giomo”, centro-izquierda,. de 
Milán, encabeza su comentario con 
el titulo: "Dictadura en Brasil - 
Cerrado el Parlamento”.

“II Corriere dolía Sera”: “Se pre

meses, cuando se licenció para  asu
m ir la  dirección de "Jornal do Bra
sil”, Hugo Goutier, ex embajador en 
Roma y Jayme Rodrigues; y ios es
critores y periodistas Antonio Cala
do, Ferrelra Goulart, Héctor Cani, 
Osvaldo Peralva, Carlos Castelo Bran- 
co, Octacllio Lopes, Helio Fem andes 
(director de "Tribuna da Imprensa”), 
Joel Silvelra (director de “O País”), 
abogado Heleno Fragoso, artistas Ma
rio Lago, Oduyaldo Viana Filho, Nor
ma Bengueel, El compositor Vandré 
fue torturado.

Poco se sabe de la represión en 
ios medios militares. Se conoce la  
detención del mariscal Cordero de 
Faria, inspirador del golpe del 64, 
viejo partidario de Estados Unidos y 
ministro del Interior en el gobierno 
de Castelo, dlstituclón de veinte co
roneles con mando, un teniente co
ronel y. otros o f i c i a l e s ,  de menor 
grado.

Las principales ciudades brasileñas 
están m ilitarm ente ocupadas y hay 
alam bradas de púas en  los sitios con
siderados críticos. 500 soldados del n  
Ejército invadieron la Universidad de 
San Pablo y arrestaron a  300 estu
diantes. Otros estudiantes, reunidos 
para  protestar, fueron detenidos en 
el Estado de Paraná. G ran cantidad 
de religiosos, sobre todo extranjeros, 
fueron detenidos, figurando e n t r e  
ellos el obispo David Picao, de San
tos, que protestó contra 'e l  arresto 
de más de 400'personas en ese gran 
puerto brasileño. En Recife, entre los 
detenidos figuran dos sacerdotes ca
tólicos norteamericanos. El cónsul de 
Estados Unidos no consiguió entrevis
tarse  con sus compatriotas.

Dos bombas explotaron en San Pa
blo, una de ellas destrozando un 
avión de caza de la  compaña de I ta 
lia, que la Fuerza Aérea exponía co
mo un monumento. Más arrestos han  
sido hechos a causa de esas explo
siones. En Rio, está circulando clan
destinamente, el “Diario da Resisten
cia" y se anuncia el funcionamiento 
de una radio también clandestina. 
Pasan de mano en mano declaracio
nes de los obispos Helder y Fragoso 
contra el golpe. Después de 8 dias de 
huelga de ham bre Lacerda fue lle
vado a su casa. El y Kubistchek si
guen en un régimen de residencia 
vigilada. Se espera la  revocación de 
los poderes de más de un centenar 
de parlamentarios.

gunta hasta  cuando durará todo esto 
y. nadie puede responder”.

“II Popolo”, demócrata cristiano, 
dice que el nuevo golpe “está en la 
lógica de la  radicaliza clon política 
que transcurre en América Latina” 
v agrega: “En Brasil, desde el vier
nes, no existe ni siquiera la  aparien
cia de^ democracia, que los militares 
del grupo “moderado” habían de
seado”.

Perú

“Expreso”. —• “El Brasil, cuya si
tuación era realmente difícil desde 
hace tiempo, h a  entrado en una eta
pa verdaderamente critica”.

I n g la te r r a

“Telegraph” . — El quinto pais del 
mundo por su dimensión está postra
do ahora bajo el taco militar porque 
un miembro del Parlamento osó cri
ticar la conducta del ejército”.

Suiza

“La Tribune’f, de Ginebra. — "To
do lo que ocurrió en Brasil traicio
na una debilidad . Si la dictadura 
se consume y se denigra en una re
presalia estéril acentuará los males 
del Brasil”.

Condena unánime al golpe en Brasil



B r a s i l Por Eduardo Golean o

POR LA SENDA DEL DICTADOR SOLITARIO
CEGUN el humorista argentino Car- 

* los del Peral, el gorila odia al fu
turo más que a  ninguna otra cosa: 
considera que el tiempo no debe pa
sar, ;  en consecuencia obstruye los 
relojes de arena con piedritas. El go
bierno militar brasileño, nacido del 
golpe de estado de 1964, acaba de 
salir al encuentro del paso del tiem
po; el mariscal Costa e Silva ha re
suelto otorgar vacaciones obligato
rias al Congreso, ha promulgado una 
nueva constitución de bolsillo que le 
atribuye la omnipotencia, ha interve
nido y  confiscado los órganos de 
prensa y ha encarcelado a  diversos 
políticos y periodistas, curas y mili
tares. Entre los perseguidos de aho
ra, figuran muchos dé los persegui
dores de ayer: el tiempo, viejo ene
migo, se burla de quienes,' hace casi 
cinco años, desenvainaron sus sables 
para suprimirlo.

Las informaciones hablan de cen
tenares de políticos, periodistas, es
critores, artistas e inclusive algunos 
sacerdotes: las cruces que en 1964 en
cabezaron las manifestaciones de 
apoyo a los militares sublevados, hoy 
.rradlan la sombra más amenazante 
scbre la dictadura por ellos implan
tada. Después de haber derribado a 
lo largo de ciento cincuenta años, un 
emperador, un dictador y tres presi
dentes, Tos militares brasileños toma- 
ron el poder para quedarse en él*
em ^dn 9*4’iotan  pronto «>mo habíañ entrado a la escena polítloa se ha
blan retirado de ella. El elenco de 
«lUltares -duros” c ¡ £

ha d0! ^ S  Prf ?ldente Costa e Silva ba decidido atarse al trono de Dor
tado Yn S el Departamento de Estado norteamericano, padre de la 
criatura, manifiesta ¿hora ¿u preo
cupación por los oravesWmm, ...s rifael desarrollo del Brasil” y

LOS CHOBROS^QüEDKBORDARON

C w í e S í 018' «  martscal f~®”a f  SUva había proyectado a lo largo de su primera etapa de gobler
d ° s ' t C d r ^ T n pública tendiente a distinguirlo do su anteceenr «i «**«>
riscal Gástelo B r a ^ ¿ ° \ e r a “ero
simpático, chistoso, gustador del tra-
ni¿lattL mvíereS y *gt E b ? n A u £, ‘l*16 ver con aquel monarca de
rmad eu Z w p u i t -
m  f e H11 el° 6io. Costa e 811-

las, características de humanidad que lo hacían indicado 
para cumplir con las necesidades ac- 

i®8 de la  '-‘revolución”: en Was- 
hlnirton.je consideraba, y por lo visto 
se considera todavía, que ya el S  
de estado había cumplido con sus fl- 
S S  ,ía, tarea estaba hecha, y este 
nJS511 invadido, conquistado y humi
llado por el imperialismo debía apres
tarse Costa e Silva mediante, a - t a l -
u,^oi°nn lizar", f11 nuevo estatuto colonial. Para el imperialismo, esta era 
fe ftapa de la buena digestión: • era 
y,,™® ”ue se procuraba una “libera- 
lizacón del régimen, en la medida 
en nue este proceso pudiera mejorar 
la imagen exterior del Brasil y con- 
so idar elegantemente la entrega de 
sus riauez«s al extranjero. /.Por qué 

'df108 Políticos profesiona
les de la ollgarnuia volverían a esoe- 
n”. y la tradicional democrao'a de 
élites recomenzarla su juego, dentro 
de los límites dibujados, a punta de 
esnada. por los génerales y los coro
neles. y  sin embargo, Costa e Silva 
acaba de dar vuelta el tablero, y ha 
echado rápidamente las bases de una 
dictadura personal más arbitrarla y 
pudorosa oue la de Cáetelo. ¿Por qué? 

Ahora el gobierno sabe que está so-. 
Cae la máscara del rostro de la 

-i0*.. ura’ la demagogia deja paso 
u  tiempo de la brutalidad y la re

presión. Las elecciones municipales 
de mediados de noviembre, hablan 
sido elocuentes La experiencia con
firmó una vieja sospecha del gobier
no militar, ya alimentada por las cla
morosas manifestaciones estudianti
les disueltas a  tiros y por las enérgi
cas actitudes de los ciñas rebeldes: 
el aire qué se respira fuera de los 
cuarteles, es francamente insalubre. 
No hubo necesidad de votos para ele
gir á Costa e Silva presidente, y hoy 
sobran razones para  suponer oue el 
mecanismo de auto-perpetuación de 
los militares en el poder, es el único 
seguro. El pánico a la resurrección 
del poder civil tiene mucho que ver 
con la  mala- condénela de los ' mili
tares hoy instalados en el gobierno: 
por un lado, muchos temen la  ven
ganza de los presos y los torturados 
que recuerdan “a sus respectivos co
roneles”; por otro lado, existe, el 
riesgo de que se destapen ciertas 
ollas malolientes, los robos y los ne
gociados que están realizando los ofi
ciales alzados "contra la  corruoción 
y el comunismo”. Hay en Brasil ca
si cuatro mil generales, en su mayo
ría  "generales de pijama”, jubilados, 
que han Invadido las oficinas públi- 

' cas y controlan hoy todos los resor
tes del aparato administrativo del 
Estado. Algunos escándalos han  es
tallado ya: la  justicia civil procesa 
desde hace dos meses a  varios mili- . 
tares. >

En un país de agudas tensiones 
sociales, como es el Brasil, donde un 
millón de personas* cuenta con "un 
ingreso equivalente al de cuarenta y 
cinco millones, y donde dos de cada 
tres hombres comen menos de lo 
necesario y no saben leer ni escribir, 
la política económica y social apli
cada por el régimen militar estaba 
llamada a producir resultados de 

\ desesperación colectiva. El nivel de 
vida de la mayoría de la  población, 
que era muy bajo en 1964, se ha  de
teriorado mucho más. El consumo 
nacional de carne baló a la mitad 
en los últimos dos años, según las 
investigaciones oficiales. La desocu
pación aumentó, como consecuencia 
del desmantelamiento de la  indus
tria  nacional: las empresas que se 
han declarado en quiebra durante 
1967, en Río y San Pablo, son tres 
veces más numerosas que en 1963.

En todo él Brasil estallan las 
huelgas y las manifestaciones estu
diantiles sacuden las calles. La nue 
va generación dice no: Vladlmlr 
Palmelra, el combativo dirigente es
tudiantil, es hijo de un senador del 
partido de gobierno; , la h ija  del pre
sidente del Tribunal Militar encabe
za los disturbios en Rio; el hilo del 
Ministra de Trabajo es el líder es
tudiantil de Pará. Un alto Jerarca- 
de la policía de Brasilia descubre. a 
su propio hijo entre las victimas de 
la repres'ón que él mismo ha  dis
puesto contra la Universidad.

EL PADRE NUESTRO DE 
LOS GENERALES

De la Iglesia nace un desafio Im
previsto. La misma Iglesia que había 
bendecido y organizado- aquellas 
"Marchas de la Familia con Dios y 
la Libertad” que inundaron las oa- 
11 es de Rio y San Pablo en apoyo 
del cuartelazo gorila, encarna hoy la 
rebeldía popular contra el sistema. 
De los sesenta mil curas y monjas 
que hay en el Brasil, una cantidad 
creciente abraza la causa de los 
humildes: en este país torturado
por la opresión y la miseria, el Con
cilio encuentra ecos multitudinarios 
y atronadores. En la propia jerar
quía cliyloál, la  derecha retrocede, 
desconcertada; los conservadores de
nuncian la “penetración comunista" 
y hacen coro al gobierno militar.

Arden los altares revolucionarlos en 
todo el nordeste; el arzobispo de 
Goiania, Don Fernando Gomes, de
clara que es un privilegio vivir es
ta  -hora de la Iglesia, que es hora de 
persecución y catacumbas. Los obis
pos denuncian a  l a  oligarquía y 
m arcan a  fuego los métodos de la 
dictadura. Los militarás reaccionan: 
Los comunistas usaban el alfabeto 
para la subversión, en tiempos de 
Goulart; ahora usan el Evangelio”. 
El abate del Salvador, don Temoteo 
Anastácio, responde: “Ellos quieren 
enseñar el Padre Nuestro a  los sá- 

. cerdotes, pero somos nosotros quie
nes: sabemos cómo predicar el Evan 
gélio”. Este es el Evangelio que ex
pulsa a los mercaderes del templo y. 

: enseña que un  camello no pasa por 
el ojo de una aguja ni. Un rico en
tra  al Reino dé los Cielos. El aba
te llega más lejos: “Soy un hombre 
de la no-violencia”, dice. “Pero no 
hago d é , ella un tabú: la  violencia 
puede ser la única salida contra la  
opresión despiadada de las estruc
turas injustas”. La voz dé Helder 
Cámara resuena en el mundo ente
ro: “Este mundo que m archa hacia 
el socialismo”. Y ta n  vertiginosa
mente se - suceden los cambios, que 
una de las personalidades más con
servadoras de la  Iglesia, el arzobis
po de Porto Alegre,-don Vicente She- 
rer, resulta acusado de propiciar 
una reform a agraria radical, y ad
vierte públicamente que “la Iglesia 
no defiende a  la propiedad privada, 
sino su uso social’’. .;

¿UNA ESTRELLA MAS EN LA
BANDERA NORTEAMERICANA?

Castelo Branco term inó su m anda
to como un dictador solitario; Cos
ta  e Silva se dispone, ahora, a  se
guir sus pasos. Ha fracasado la 
tentativa de contar con un partido 
político oficialista; han  naufragado 
las medidas tendientes a sustituir, 
en el plano social, la represión por 
la demagogia; ha  quedado en evi
dencia el carácter anti-popular y 
antl-nacional de la  política econó
mica aplicada desde 1964.

Las fuerzas armadas habían sido 
“depuradas” después del golpe de 
estado. Más de doscientos oficiales, 
un millar de sub-oflclales y sargen
tos, alrededor de-seis mil cabos, fu
sileros navales y marinos, fueron 
destituidos: ni uno solo de los mili
tares nacionalistas de izquierda o 
popularlstás, de cierta significación, 
quedó en actividad. No bien' term i
nada. la “purga”, Castelo Branco se 
había llevado, ya, una desagradable 
sorpresa; una encuesta del gobierno 
había revelado que ocho de ca(ja 
oficiales se oponían á  Ips contratos de 
entregas del hierro a la Hanna Ml- 

' ntag Cómpány, y repudiaban la po- 
i lítlca minera del régimen. 8 'n  em

bargo, este nacionalismo potencial 
fue posteriormente canalizado en el 
sentido contrario, hacia una dispu
tada unanimidad.
. ¿Una estrella más en la bandera 
norteamericana? A diferencia de los 
militares peruanos, protagonistas de 
un movimiento de signo antlm perla- 
lista, los militares brasileños conside
ran seductor este posible destino, que 
según ellos no contradice el sueño 
del Brasil convertido en futura gran 
potencia. No en vano el golpe de es
tado, apadrinado por el embajador 
norteamericano Lincoln Gordon ha
bla producido tan ta  alegría en el 
mundo internacional de los negocios.

En una edición defines de 1966 la 
revista “Time” estimó, en términos 
conservadores, que los capitalistas 
extranjeros hablan obtenido el con
tad! de la mitad de las industrias bra- 
j  a Pa rtlr del triunfo  de abril 
de 1964. La Hanna Mining Company

pudo recuperar, prácticamente an
tis, los yacimientos de hierro del Va
lle de Paraopeba, uno de los mt, 
grandes del mundo, con un ra to  es
timado en  doscientos mil millones de 
dólares, y obtuvo además la autori
zación para construir un puerto pri
vado con el fin  de exportar el mine
ra l en bruto. El Brasil —cuyos fabu
losos yacimientos de manganeso es
tán  tam bién en manos de la Bethle- 
hem Steel Corporation— hipotecó asi 
las posibilidades de desarrollo de su 
siderurgia nacional. La revista “For
tune” pudo decir que para la Hanna, 
“la rebellón que derribó a  Goulart la 
primavera • pasada, llegó como un 
rescate de último minuto por el Pri
mero de caballería”. Uño de los pri
meros actos del régimen Militar, fue 
la  revocación dé la  ley que ponda un 
torniquete a  la  sangría de ganancias, 
Intereses y  royalties del capital ex
tran jero  en el Brasil, y en 1966 las 
divisas evadidas por estos conceptos 
duplicaban ya las de 1963. La Elec
tric Bond and Share obtuvo por sus 
“hierros viejos” una indemnización 
mayor que la  que habla reclamado,y 
para que cualquier posible incógnita 
quedara despejada, el gobierno bra
sileño hizo aún  m ás evidente sus pa
siones norteamericanas: suscribió un 
acuerdo de garantía de inversiones, 
según el cual la  legislación de los 
Estados Unidos pasó a  regir en terri
torio brasileño. Al mismo tiempo que 
mimaba con el mayor cariño a los in
tereses- extranjeros, el gobierno con
tra ía  rígidamente el crédito intemo 
a  la industria nacional y derogaba 
sus protecciones: las fábricas brasi
leñas fueron servidas en bandeja de 
p la ta  a los comensales del norte. 
peligro de desnacionalización”, reco
noció '“Time", “no es totalmente Ima
ginario. El dinero anda tan escaso 
que la  mayor parte  de los negeios en 
el Brasil podrían ser comprados-en 
dólares por sólo el 40% dél valor de 
su patrim o n io ...” Numerosos bancos 
brasileños corrieron la misma suerte, 
y el Estado se desprendió generosa
m ente de algunos de sus bienes: »  
petroquímica pasó a  manos dela  Pm- 
lips Petroleum y la Union Carbide.

El régimen de Castelo Branco ho
mologó un acuerdo militar con»® 
Estados Unidos, que establece la e*‘ 
clusividad” de  los servicios militan-- 
norteamericanos y atribuye a s® 
miembros los d e r e c h o s ,  del Bj®; 
y los deberes de los Estados unwof. 
la USAF —Fuerza Aérea norteameri
cana— comenzó entonces el ro j” , 
miento aerofotogramétricp del tern 
torio del Brasil, de ta l modo q*1® J ? ,, 
los norteamericanos quienes actum 
mente conocen, milímetro a  mm®' 
tro, el suelo y el subsuelo'brasil*»■ 
Los aventureros y los especulador® 
se abatieron sobre la  Amazonia, 
ruados por los diamantes; el mans* 
neso, él tungsteno y el oro, y oompr*;, 
ron tierras “de alto valor estratega^ 
que separan, como una larga soga. . 
la  Amazonia del resto del Brasil.-., 
mismo tiempo, sus compatriotas 
sioneros”, diseminados por el 
no verdé”, se ocupan de estar“ ?¿é 
a las mujeres brasileñas p a r a u  8 
no produzcan competencia naw»“ , 
los conquistadores extranjeros ae 
te nuevo Far West, inmensas ex»” 
clones de tierras brasileñas .«
adquiridas" por los norteamerlc . jfl 
por medios fraudulentos o a cr rú s  
de precios irrisorios, y a mem® ^  
tierras compradas se sembrare» ^  
los cadáveres de los indígenas 
esterilización masiva en la regio» , 
bltable más desierta del PlanflT«la
ñe en evidencia el pánico y {{" se
nes del Imperio: los bra^e»0̂ .  
rán  doscientos millones a fin de uen 
y si no se los suprime .a tiemp?' jo
po drian formar un ejército w  
rloso como invencible. -


