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M ás cifras sobre el estancamiento

trigo7de l a s
PALABRAS A  
LA  OCALIDAD

QUANDO ya muchos comenzábamos 
a creer que este año cada uno 

de nosotros iba a ser obsequiado1 con 
una tonelada de trigo y otra de lino 
—tal era la sensación que nos habia 
ganado de las triunfales proclamas 
presidenciales— son dadas a conocer 
algunas de las cifras de la presente 
cosecha. Y la euforia debe de dejar 
lugar, una vez más, a la triste resig
nación. Está visto que los números, 
los malditos números, se han ido con
virtiendo en unos "eternos pesimis
tas”.

“Fríos y tediosos porcentajes”, se
ñalábamos en el número anterior. 
Pero acotábamos a { continuación: 
“Fríos y tediosos, es cierto, pero no 
por ello menos contundentes”. Prosi
gamos hoy. consecuentemente, con la 
transcripción de algunos de ellos;

TRIGO
Rendi-

Hectáreas Toneladas miento
Años sembladas cosechadas por hás
1945 747.878 818.619 1.094
1955 771.589 853.572 1.106
1956 791.522 832.817 1.052
1957 688.488 588.891 855
1958 777.945 597.763 768
1959 690.749 359.703 520
’960 293.323 182.832 623
1961 520.498 419.996 807
1962 435.912 371.546 . 852
1963 400.480 452.089 1.129
1964 353.950 236.540 668
1965 527.100 645.816 1.225
1966 546.570 619.9D5 1.134
1067 379.550 328.769 * 866
1968 222.060 143.776 647

E1 presente cuadro publicado por 
“Marcha” el 17 de enero, motivó nu
merosas y valiosas puntualizaciones 
del doctor Quijano. Recordemos al
gunas:
• “Eh todos los se’s años transcurri
dos entre 1954 y 1959, la superficie 
sembrada sobrepasó las 650 mil hec
táreas; pero nunca más se logró es
ta cifra en los nueve años posterio
res nue llegan hasta 1968”.
• “De todos modos la estadística 
Drueba aue la programada siembra 
de 650 mil béctáreas en 1968. nos hu
biera colocado aún por debajo de las 
metas alcanzadas en el sexenio 1954- 
1959.”

• "Parecería que la cifra de la esti
mación primaria oficial de superfi
cie de trigo, 520 mil hectáreas, se 
ajusta a una realidad y, por otra par
te, que el rendimiento por hectárea 
en la cosecha po'dría estar entre los 
800 y 900 kilos por unidad, tal vez 
más próximo a esta última cifra”. Si 
ello fuera así entonces el volumen de 
la cosecha será alrededor de 460 mil 
toneladas.”

Señalemos por nuestra parte lo si
guiente:
• Una producción de 460 mil tone
ladas tan solo representaría el 56% 
de la producción de 1954, és decir de 
hace 15 'años.
• Un rendimiento de 900 kilos por 
hectárea si bien sería superior al de 
loS dos años anteriores, sería sensi
blemente inferior al de los años 1965 
y 1966. Asimismo cabe acotar que el 
rendimiento de hace 15 años se ha
bría visto disminuido en el 18%.
• El promedio 'de las toneladas co
sechadas en los últimos cinco años 
se situaría en 440 mil contra 740 mil 
del período 1954-1958. Tal descenso 
obedece a dos factores: a la menor 
cantidad de hectáreas sembradas y 
a la disminución del rendimiento por 
hectárea.
• Si bien ya no constituye un se
creto para nadie subrayemos nueva
mente: el actual e injusto sistema de 
tenencia de la tierra conduce, ine
vitablemente, al deterioro de la pro
ducción. Todos los esfuerzos que se 
hag^n sin abordar el problema de 
fondo, o representarán simplemente 
un paliativo o están condenados af 
más rotundo de los fracasos.
Los números así lo demuestran; dis

tintas gráficas que tomando como 
b«se las cifras hoy dadas serán pu
blicadas en el próximo número, no 
son menos categóricas.

Volvamos por último a lo remar
cado la semana pasada:
• En los 15 años comprendidos en
tre 1951 y 1966 la emigración de la 
población rural es del orden del 
28.8%; es decir, más de una de cada 
cuatro personas ha abandonado la 
campaña,
• Entre 1961 y 1966 el índice de emi
gración es del 15.9%. |En sólo 5 años 
casi el 16%!

i l H K ®

La banca pri

Acto en defensa
QONSTTTUIDO por ciudadanos y 

delegados de diversas organiza
ciones se constituyó, esta semana, el 
“Movimiento Nacional pn Defensa de 
la Soberanía” oara luchar contra la 
ocuoac'ón militar de. la isla urugua
ya de Timoteo Domínguez. En la nota 
invitación que dicho movimiento ha 
hecho llegar a Izouierda, se indica 
que el pueblo oriental debe- promo
ver las acciones aue el "gob’erno an- 
tiDormíar y regresivo de Pacheco Are- 
co no Dodrá llevar a cabo por carecer 
■de autoridad política y moral”. El 
Movimiento realizará un primer acto 
el miércoles 12 de febrero, a las 19.30

de la soberanía
horas, para el cual gestiona el Para
ninfo de la Universidad. Se anuncia 
la participación de relevantes perso
nalidades de la vida nacional.

Aunque resulte increíble, el Gobier
no prohib’ó un acto que el Movimien
to intentó realizar en Plaza Inde
pendencia, primero con el pretexto de 
las medidas y luego alegando que 
podría interferir en las gestiones ante 
el gobierno argentino. En otras pa
labras: en el primer caso intentaba 
ampararse en un decreto calificado 
de inconstitucional: pero en el se
gundo violó categóricamente el dere
cho de reunión.

ITL escándalo del Banco Transatlán- 
“  tico del Uruguay a fines de abril 

de 1965, puso al descubierto la entra
ña de la Banca privada.

El análisis de los mecanismos in
ternos de los bancos intervenidos per
mitió el acceso del conocimiento pú
blico a secretos y realidades, que sólo 
eran del dominio de ciertos elegidos 
y que constituyen factores fundamen
tales en el rol que el capital finan
ciero desempeña en el subdesarrollo.

Tal vez, el descubrimiento más no
table y trascendente fue que un gran 
banco es el eje de una intrincada y 
funcional constelación económico - 
financiera que cuenta con estancias,' 
industrias, inmobiliarias, comercios, 
financieras, etc.

El conjunto i es dominado por un 
grupo económico —a veces ligado por 
lazos familiares que usa al banco co
mo la articulación maestra de un sis
tema! mucho más vasto y rendidor. 
El banco cumple el papel de absorber 
el ahorro, todo el ahorro que pueda 
extraer del mercado, y luego lo des
vía hacia los negocios del grupo do
minante que, con un adecuado por
centaje dei c a p i t a l  accionario, es 
prácticamente el dueño de la ins
titución. Ello les permite, por ejem
plo, utilizar ese ahofro concediendo 
amplios créditos a sus propias em
presas (agropecuarias, ihdustríales, 
financieras; etc.), a intereses muy mo
derados y en condiciones mucho más 
benignas que las corrientes.

El banco, por supuesto, gana lo su
yo; pero es un beneficio limitado por 
la propia voracidad del grupo de la 
cumbre, ane estafa, asi, ai resto d° 
los a ccionistas y elude el celo fiscal 
del Estado.

La constelación de empresas que 
gira en torno al banco puede ser ob
jeto de'inversión directa por parte 
de aquél (en rigor, del grupo domi
nante) y entonces se les suele lla
mar colaterales (régimen muy usado 
por. el Banco Transatlántico!. Pero 
también pueden vincularse al banco- , 
eje por la presencia de directores co
munes pertenecientes al grupo de 
control.

En general, esta última moda'idad 
predom'na, como veremos, en las ins- 
tiiuc ore - más antiguas y tradicio
nales.

LA TELARAÑA DE LAS
fin an ciera s

El caso de las financieras es sólo 
un capítulo especial de la estructura 
descrita. Las financieras son socie
dades que se dedican, en rigor, al ne
gocio bancarlo, pero sin soportar las 
cargas fiscales, ni los impedimentos 
legales que traban a los bancos.

En los sieté años que precedieron 
al crack de 1965, se orearon más de 
500 financieras en el país. No es ca
sualidad. Dichas sociedades son mo
tores de la especulación y ya hemos 
demostrado en artículos anteriores 
que a Dartir de 1958 la actividad ban- 
caria fué derivando, más y más, ha
cia la especulación.

El interés del dinero creció verti
calmente y ello, entre varias cau
sas, reconoce dos primordiales:

a) A medida que la espiral infla
cionaria eleva los costos de produc- 

• c*ón. se requiere más circulante para 
movilizar a la economía. Pero el 
ritmo inflacionario se aleja gradual
mente del tino de cambio vigente (la 
cotización del dólar) y llega un mo
mento en nue la olszá n^dece aguda 
iliou'dez. En “IZQUIERDA” hemos 
exnlicado como este fenómeno cíclico 
está en el corazón de las crisis pe
riódicas que caracterizan al proceso 
uruguayo en los últimos años y aue 
significan una especie de estrangula-

miento económico del cual no se pue- - 
de salir, más que con otra devalua
ción monetaria que adecúe el ritmo 
inflacionario al tipo de cambio.

Tales fases de asfixiante illquidez 
se . traducen, como es natural, en 
alzas importantes del costo del dine
ro; que se estabiliza, pero no retro
cede, después de las recurrentes de
valuaciones.

Ello es lógico, iliquidez significa es
casez de dinero y lo escaso aumenta " 
de precio.

b) Otro motivo esencial del alto 
costo del dinero es la activa, despia
dada competencia desatada por el 
ahorro, en una plaza con demasiados 
bancos dedicados a la especulación. 
(A lo que se suma la competencia de 
los prestamistas particulares, escri
banías, etc.)

Como se sahe, las leyes nacionales 
ponen límites a la tasa de interés, 
más allá de las cuales se incurre en 
el delito de usura. Por más que los 
bancos burlan estas limitaciones con 
mil subterfugios (comisiones, etc.), 
siempre existe un límite de hecho, 
de riesgo. Esa es ta frontera que une 
y separa, a la vez, al banco con sus 
financieras. Cliente que demanda in
tereses muy altos por su depósito, 
es cliente que el grupo dominante 
del banco no pierde desviándolo a al
guna de sus financieras.

Por otro lado las financieras reali
zan sus colocaciones con posibilidades 
de utilidades que el banco no puede 
pretender.

En cambio no están sujetas a la 
red 'de controles que por lo menos 
teóricamente envuelve a los bancos.

Estos saben mantener un porcen
taje de las colocaciones —el encaje- 
como respaldo. El Banco Central 
prescribe topes y orientaciones en las 
inversiones. Además, se paga un im
puesto del 7,2% sobre las mismas.

La financiera actúa libre de polvo 
y paja; es como un bergantín pirata.

O sea, que se tra ta  de un recurso 
ideal para transvasar al grupo domi
nante un importante cuantum de los 
beneficios bancarios.

El crack del 65 puso al rojo vivo 
la cuestión de las financieras.

Tan es así, que la ley 13.330, con 
la cual se pretendió resolver la crisis, 
instituye una serie de disposiciones 
para impedir la descarada acción de 
aquéllas.

El art. 5 dice: “Los Bancos y Cajas 
Populares no podrán:

a) Participar en empresas o ope
raciones comercialjs, industriales, 
agrícolas o . .de ótra clase ajenas al 
giro bancarlo:

b) Efectuar inversiones en accio
nes, obligaciones, y otros valores emi
tidos por empresas privadas.

o) Tener -bienes inmluebles que no 
fueran necesarios para el uso justl-, 
ficado de la institución y sus depen
dencias.

Esta disposición es violada abier
tamente, sin que, hasta ahora, el 
Banco Central se dé por enterado.

El art. 14 establece la prohibición 
para Directores, gerentes o asesores 
de los bancos, de ocupar cargo de 
directores, administradores, asesores, 
etc. en empresas que mantengan re
laciones económicas c o n  aquéllos 
(créditos, avales, garantías). La vio
lación de la norma se castiga con el 
art. 238 del Código Penal (delito de 
falsificación ideológica): - 

Pero la muy previsora y última ley 
nresuuuestal derogó (art. 504) el 
fastidioso artículo como para dudar 
de la Influencia de los banqueros en 
los medios oficialistas 

El art. 16 va mucho más allá: 
“Prohíbese la instalación de socieda
des financieras, bancos y cajas po
pulares- salvó las que resulten de la
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vada, dínamo del subdesarrollo
fusión de las entidades existentes o 
adquisición de sucursales.

"Las actuales sociedades financie
ras, dentro del plazo de seis meses 
siguientes a la promulgación de la 
presénte ley cesarán en las activida
des financieras reservadas a los ban
cos y cajas populares.

Se consideran actividades financie
ras, a los efectos de esta ley, a las 
establecidas en el art. 73 (Incisos a, 
b, c, d, g, e) de la Ley 12.804, modi
ficativas y concordantes.”

Esos incisos expresan:
a) Recepción del público de toda 

clase de depósitos en dinero.
b) Emisión de títulos de ahorro.
c) Préstamos.
d) Inversiones en otras empresas, 
g) Operaciones de cambio.
Desde el 30 de abril, en que se pro

mulgó la Ley 13.330, han pasado 
mucho más de seis meses y las finan
cieras siguen viento en popa y el
B. Central sordo, ciego y mudo. Al 
punto que por decreto dei 14 de abril 
de 1966 el gobierno reiteró las mis
mas normas del art. 16 mencionado. 
Una ley y un decreto para prohibir 
las financieras y los banqueros que 
no acatan ni el uno ni la otra. Ese 
es el Uruguay actual.

LAS FINANCIERAS EN LOS MER
CADOS DE CAPITALES 

EXTRANJEROS

En el cursó de esta campaña hemos 
explicado que la Banca privada ha 
seguido .en la senda de la especula
ción desaforadla después, del crack 
del 65; pero que ha ido desplazando 
el mayor volumen de las operaciones 
especulativas hacia los negocios con 
el exterior y con divisas extranjeras.

No. nos puede llamar la atención, 
entonces,, que la mayoría de los ban
cos poderosos que actúan en el Uru
guay hayan establecido, en los últi
mos tiempos, sociedades financieras 
en esos “santuarios del lucro” ban
cadas que son las plazas de Panamá, 
Bahamas, Canadá, Suiza, etc.

No olvidemos que en ellos la oli
garquía nativa ha colocado unos 30G 
millones de dólares (según lo denun
ciara “IZQUIERDA” con datos del 
Bóletín del National. F. City Bank) 
y que, anualmente, desde nuestro 
país se trasiegan unos 40 millones de 
dólares a título de intereses, bene
ficios, royalties, etc. de las inversio
nes foráneas. Los mecanismos crea
dos por los bancos de plaza para que 
este: suculento tráfico sé realice con 
agilidad y eficiencia, requería la ins- 
taación de sociedades vincüladas a 
ellos en dichos mercados, y..mediante 
las cuales se obtienen pingües comi
siones y utilidades por diversos con
ceptos.

También hemos denunciado los rha- 
labarismos con el dólar que la Ban
ca privada ha llevado a cabo impu
nemente y entre lós cuales se cuen
tan los fraudes con las exportacio
nes, etc.

Es otro rubro en que esas filiales 
en el exterior prestan invalorables 
servicios.

Aún, se han podido tipificar tres 
o cuatro modos de utilizarlas para 
especular con d i v i s a s  extranjeras. 
Veamos alguno de ellos.

Supongamos que un cliente depo
sita en el Banco A 100.000 dólares 
al 6%. El banco A, por medio de su 
financiera Aa, sita en Bahamas o Ca
nadá, o Panamá, puede invertirlos 
en un banco de su plaza al 10% y 
ello le deja un beneficio neto del 
4%.

Hay otros artilugios más complejos 
y réndidores.

Un cliente montevideano deposita 
en el banco A 100.000 dólares al 6%;

entonces su financiera en el exterior, 
Aa, le abre un crédito al banco A 
por los mismos 100.000 dólares al 
12% y el banco A se los presta, en 
Montevideo, a otro cliente al interés 
del 14%. Desde el punto de vista ban- 
cario el banco A sólo ganó la dife
rencia entre el crédito obtenido fue
ra de fronteras al 12% y el interés 
cobrado en nuestra plaza del 14%. 
Pero, en rigor, se ha embolsado la 
diferencia entre el 6% que le paga 
al primer cliente y el 14% que le 
cobra al segundo; todo ocurre sin 
sacar los 100.000 dólares de sus ar
cas y sólo mediante manipuleos con
tables.

En este campo el lector puede agu
zar la imaginación e inventar otras 
combinaciones posibles. Lo que no 
deja la mínima duda es que las fi
nancieras extranjeras facilitan a dos 
bancos ganancias cuantiosas.

Es otro recurso para derivar bene
ficios de la institución hacia el grupo 
financiero que la domina y estafar, 
de esa manera,-a los modestos accio
nistas y al fisco.

LOS BANCOS Y SUS 
CONSTELACIONES

De lo escrito se deduce como la 
estructura intima de los bancos per
mite usarlos c o m o  organizaciones 
funcionales al servicio de los grupos 
de control y explica a esa misma es
tructura) que adopta la imagen de 
una constelación de empresas y so
ciedades cuyo-eje es el banco matriz.

A continuación vamos a ejemplifi
car lo dicho exponiendo la mentada 
estructura correspondiente al Banco 
Transatlántico y a los bancos Co
mercial, de Cobranzas, UBUR, Popu
lar, Mercantil y de Crédito.

Así probaremos que el BTU no 
cayó por su peculiar organización, 
que los demás bancos reeditan, ni 
por su desenfrenado afán especula
tivo que todas practican (apara eso 
adoptan la misma organización). En
tre los bancos intervenidos en 1965 
(y antes) y los que resistieron el 
vendaval, existe una diferencia seme
jante a la que distinguía a los ‘ pira
tas del Rey” de los piratas que no 
contaban con el favor de Su Majes
tad en el reinado de Isabel I de In
glaterra. Piratas son todos; aunque 
algunos han superado ciertas barre
ras de la riqueza y ellos les confiere 
un barniz de ‘‘respetabilidad y serie
dad”, sin que, en el fondo, hayan 
cambiado de-naturaleza.

Hemos recurrido a las siguientes 
fuentes: “Panorama del M e r c a d o  
Bursátil”, versiones taquigráficas de 
las sesiones del Senado en que se dis
cutió la crisis bancaria de 1965, do
cumentos de diversas comisiones par
lamentarias, respuestas a pedidos de 
informes del Dr. J. P. Cardoso v de 
V. Trias, los artículos de J. J. Mar
tínez en “El Popular” y un Informe 
elevado, recientemente, por la Aso
ciación de Bancarios al Parlamento.

Las dificultades de acceder a este 
tipo de información, nos obligan a 
recurrir a documentos que datan de 
diferentes años (1960 a 1968) y ello 
forzosamente y a pesar de nuestro 
cuidado por evitarlos, deriva en erro
res; conexiones que pueden haberse 
desanudado, o nuevas vinculaciones 
que pudieron enrabarse, etc. Sin em
bargo, el conjun de los esquemas ex
puestos refleja, fielmente, la reali
dad económico - financiera de los 
bancos y prueba, irrefutablemente, 
nuestras tesis. Esto es, naturalmente, 
lo importante y al margen de oual- 
auler error que pudiera haberse des
lizado.
¿Hemos dividido las empresas de ca
da constelación bancaria en colate

rales y en “otro tipo de vinculacio
nes” (ya hemos explicado la dife
rencia entre ellas), adjuntando, en 
el primer caso, el equipo de ejecuti
vos que se distribuyen en su direc
ción y en el segundo, individualizan
do al Director del banco o miembro 
de un grupo de accionistas de gravi
tación que sirve de nexo con la em
presa.

A su vez, hemos distinguido en ca
da uno 'de estos dos grupos; las so
ciedades agropecuarias por ton lado 
y las industriales, comerciales, etc. 
(bajo la etiqueta común de “varias”) 
por otro, hemos individualizado to
das las financieras que nos fue po
sible y las hemos dividido entre las 
que operan en nuestro medio' y en 
el extranjero.

Por último, hemos ensayado, en 
cada caso, una estimación del área 
de tierras controladas.

BANCO COMERCIAL 

OTRAS VINCULACIONES

Agropecuarias
Esta. La Calera S.A.
Est. El Toboso S.A.
Est. Santander S.A.
La Gandara S.A.
Agropecuaria del Norte S.A.
Ests. San Luis S.A.
Mangueras SA.
La Castellana S A.
Pardo Santayana S.A.
Grupo Santayana representado 

por H. Boye ¡YTacció (además 
registra 71.876 hás. en propie
dad directa de sus- miembros)

Est. La Macarena SA.
Grupo Aramendía (registra 13.976 

hás. en propiedad directa)
Varias

Impresora Uruguaya S.A.
Cía. Salus S.A.
Aramendía
Salinas Marítimas
Santayana
Cía. de Cemento Portland S.A.
Arkansas Ltda.
Daniel García Capurro (estima

ción en tierras: 150 mil hás.)
Taranco y Cía.
Félix O. de Taranco

COLATERALES
Financieras

A. Abaracón, J. Braga, J. Besada, 
Ediguay SA.

J. Carlevaro, El Palmar 9 A.
C. Gari, P. D’Elia, San Cristó

bal S.A.
D. Delsignore,. Edisalto S.A.
F. Montana, R. Noguiera, Fon- 

tainebleau S.A.
H. Porteño, H. Bove Macció, AL-

CRESA
Otegul, Crédito Comercial SA. 
Comercial Investiments S.A.
D. García Capurro, Financiera 

Agrícola Inmobiliaria S.A. 
Chucarro Forán S.A.
ACSA

Financieras en el exterior 
Bank' Comercial Trust Co. - Ba

hamas.

BANCO DE CREDITO

OTRAS VINCULACIONES

Agropecuarias 
Est. El Aguila SA.
Est. San Luis S.A.
Ests. Pardo Santayana S.A 
Las Camperas S.A. • 
Agropecuaria del Daymán S.A. 
Agropecuaria dei Norte S A.
Est. Mangueras S.A.
Est. Las Rosas S.A.
Agropecuaria Industrial S.A.
Los Indios S.A.
Carlos Frick Davie 
CIPA S.A.
José Aldao 
Galletto S.A.
Abelardo Salomón

Varias
Ferrosmalt S.A.
José Aldao (mayorista)
CIDA U.S.A.
C. Frick Davie

COLATERALES

Financieras
A. Salomón - Monty SA.
M. Martínez - Majestad S.A.
Raúl Ferraro -  Trieste S.A.
D. Chiarino - Maynooth S.A.
D. Bayce - Gestora SA.
L. De Gazarian - Munster S.A. 
J. Brusa 
Ch. Ham

Financieras en el exterior 
Banco en Brasil 
Montysur S.A. - Buenos Aires 
Sa femar S.A. -  Panamá 
CIPSA - Panamá

Agropecuarias 
Est. La Coqueta 

Varias
Mullinger S.A. •
Menth S.A.
Cía. General Inmobiliaria S.A. 
estimación en tierras; 80.000 hás.

BANCO DE COBRANZAS

OTRAS VINCULACIONES
Agropecuarias 

La Golondrina S.A.
(Pasa a la página 11).
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4 .izquierda

LA IGLESIA COMBATIENTE

Conferencia Católica Norteamericana advierte: 
los opresores caen víctimas de su opresión

UN PORVENIR JO V E N
|TN el “Encuentro” por el aniversario de IZQUIERDA 

fue una nota destacada el alto número de jóvenes 
pregentes en el importante acto.

En un momento, durante su desarrollo, un hecho 
muy expresivo vino a complementar, casualmente, el 
marco en que el “Encuentro” se efectuaba: a través de 
los ventanales del salón penetraron, de pronto, las con
signas de lucha contra el régimen dominante, voceadas 
por otros nutridos grupos de jóvenes que, agrupados en 
rápida y_ vibrante manifestación, avanzaban por 18 de 
Julio, después de haber rendido homenaje al -obrero Ar
turo Recalde.en el Paraninfo de la Universidad.

Tanto en el acto de IZQUIERDA, en el que se exponían 
y examinaban las perspectivas políticas de 1969, como en 
la columna que marchaba por la calle, vibraba la no
ble rebeldía de la juventud.

Pero hoy quiero señalar, especialmente, la realidad 
notoria y altamente significativa de que en este momen
to de la vida del país haya una fuerte corriente de ju
ventud que no solamente tiene una actitud combativa 
frente a los atentados del régimen, sino que también 
define, en una rápida' maduración de conciencia revolu
cionaria, un compromiso con la lucha por la liberación 
nacional y el cambio social.

No voy a emitir ningún juicio que intente insertar 
este hecho uruguayo en los acontecimentos ampliamen
te estudiados que, a través del mundo, han sido y son 
protagonizados por las masas estudiantiles, con su pun
to de mayor intensidad en la “Revolución de Mayo” en 
Francia.

Más aún: si en ese exámen me aventurase, posible
mente llegaría a sostener (sin negar la influencia de 
factores generacionales a escala mundial, en sociedades 
cuya crisis produce estallidos en el ámbito de la ense
ñanza y la cultura) que el proceso uruguayo tiene carac
terísticas y proyecciones que le dan una mayor firmeza 
y una mayor trascendencia nacional.

Lo cierto es que hay un creciente encauzamiento de 
la juventud, no solamente estudiantil, sino también 
obrera, hacia formas de acc’ón organizada que, a mi mo- ' 
do de ver, adquieren “garantías”, si es que cabe esta 
expresión, para lo futuro en la medida en que esa ju
ventud va fijando posiciones en diversos aspectos de la 
ideología y de la acción.

Señalo, entre ellos, los siguientes:
a) Definiciones políticas que establecen diferencias 

profundas con los distintos partidos de la burguesía, 
asociados o comprometidos todos, en mayor o menor 
grado, con el sistema dominante.

b) Conciencia de aue va a ser actor en un proceso 
político, económico y social en el que la represión y la 
violencia de las clases opresoras, eoalígadas con fuerzas 
internacionales, obligan a adoptar nuevos métodos de 
lucha.

c) Disposición a la unidad de la acción a desarro
llar por las distintas tendencias de la izquierda, aspec
to en el que se han presentado hasta ahora muchas di
ficultades por motivos muy conocidos y que en esta no
ta  no voy a examinar.

d) Necesidad de una acción común, ajustada a las 
condiciones propias de cada país, con los movimientos 
de liberación del Continente.

Este" encauzamiento de importantes corrientes juve
niles es un hecho notorio para los que estamos en la 
militancia política. (Hablo de encauzamiento, no hablo 
de enrolamientos o afiliaciones y no quiero referirme 
hoy concretamente a una situación partidaria, a la mag
nitud que ese proceso alcanza en el Partido Socialista o 
en otras organizaciones de la izquierda).

Se muy bien que cuando la columna se pone en 
marcha por caminos aue pueden ser duros, algunos se 

_ rezagan o desertan, atrapados por la malla de los inte
reses económicos que los rodean o por otros factores pa
ralizantes. Pero el grueso de la columna sigue avanzan
do hacia sus objetivos. Y yo pienso, (no creo, que sea 
una ilusión derivada del optimismo inherente ál ser so
cialista) que en este Uruguay de hoy, tan distinto al 
que conocieron otras generaciones, están formándose le
giones juveniles con una conciencia política también 
muy distinta que podrán moldear con sus manos al cer
cano porvenir, un porvenir joven, 'si tienen organización 
y disciplina.

¡^|EW YORK, (Interpress) — La Conferencia 
católica sobre los problemas de América 

Latina que se celebró aquí durante tres días 
tuvo su nota sobresaliente en la reiteración 
de que los EE.UU. y las clases adineradas la
tinoamericanas son responsables de que la 
mayoría de los pueblos vivan en condiciones 
de dependencia económica, política e intelec
tual. 1500 delegados han participado de la 
Sexta Reunión Anual del Programa Intera- 
mericano de Cooperación Católica.

La Conferencia es anualmente auspiciada 
por los obispos católicos de los Estados Unidos. 
Asistenta ella miembros de la jerarquía así co 
mo intelectuales católicos y personas influ
yentes allegadas a la iglesia. Si bien se to
caron este año temos teológicos, el énfasis 
se cargó sobre el diagnóstico de la situación 
latinoamericana y las responsabilidades con 
respecto a los aspectos políticos, económicos 
y sociales de la misma. Una mayoría de los 
presentes coincidió en reconocer la asocia
ción de intereses de EE.UU. con las clases pu
dientes latinoamericanas /y el efecto alta
mente detrimental que tiene en el terreno 
económico, político y hasta intelectual para 
los latinoamericanos. Una nota nueva fue la 
insistencia que esta dependencia latinoame
ricana crea una situación en la que los 
'Opresores caen también víctimas de su opre
sión.

Pero el hecho sobresaliente en la Sexta 
Conferencia Anual del Programa Católico de 
Cooperación Interamericana fue el discurso 
dé cierre pronunciado por Don Helder Cá
mara. Pequeño y  frágil, ostentaba cruz de 
madera. En su alocución reiteró lo que había 
repetido anteriormente a grupos de la Con
ferencia: Cuba es objeto de una “Excomu
nión continental” cuyo fin es condenarla a 
vivir en un “ghetto”. El aplauso recibido pa
reció confirmar que buena cantidad de los 
presentes ven con simpatía la necesidad de 
una nueva política hacia Cuba .Al pronunciar 
su alocución el Arzobispo de Recife estaba 
acompañado por el reverendo Louis Colone- 
sse, coordinador interamericano de la Confe
rencia Nacional de Obispos Católicos nortea
mericanos. y Monseñor Robert Fox, coordina
dor para Asuntos de la Comunidad de Habla

En una Conferencia de Prensa, eJ arzobis
po de O linda y Recife ha hecho otras pun- 
tualizaciones,. que resumimos a continuación:

“Yo presto mi voz a los latinoamericanos 
que no tienen la posibilidad de hablar”.

VIVIR O PELEAR
La no violencia: “Existe un violento esta

blecimiento, la violencia de unos pocos gru
pos de hombres ricos” en la América Latina.

Los pobres: “Los pobres no tienen una ra 
zón para vivir. Si no tienen una razón para 
vivir, es fácil encontrar razones para pelear”.

Los ricos: “Los que gozan de una buena 
posición aceptan la justicia de su privilegio 
con hermosas palabras”.

La situación de la América Latina: "Nues
tro problema es un problema de justicia en
tre el mundo desarrollado y el subdesarro
lla do, pero nuestro movimiento apenas co
mienza y debemos examinar nuestra posi
ción”.

El control de la natalidad: “El problema 
reside en la educación de los padreé. Débe*- 
mos educar a las familias”.

El comercio: “El problema número uno en 
la América Latina es el intercambio con los 
países desarrollados... un comienzo de solu- • 
ción debe encontrarse en el comercio inter
nacional”.

La situación de la Iglesia en la América 
Latina: “Un automóvil debe tener frenos y 
acrierador. Pero algunos quieren, un auto
móvil con dos frenos y sin acelerador y otros 
dos aceleradores y ningún freno".

CONJUGAR EL VERBO DESEAR
La falta de sacerdotes: “No es un proble

ma nuevo. Cuando la mayor parte de los la
tinoamericanos viven en condiciones subhu
manas no hay posibilidad de movilizar la 
conciencia. Son más vegetales aue animales. 
Para ser sacerdote un hombre debe llegar al 
nivel humano.

“Pero si vive en condiciones subhumanas, 
la mayoría no tendrá la posibilidad de de-

Española de la Diócesis de esta ciudad.
Don Helder Cámara se refirió a la situa

ción del Brasil donde manifestó que se pro
cura organizar la “resistencia” contra las 
“Fuerzas represivas”. Señaló que gran núme
ro de los 280 obispos del Brasil están com
prometidos a organizar movimientos simila
res en sus respectivas ciudades.

Dos colaboradores del Arzobispo — Darrél 
Rupiper y Peter Granms, ambos sacerdotes 
norteamericanos — añadieron empero qué la 
“resistencia” no tiene aun impacto impor
tante sobre el gobierno militar. Pero Don 
Helder, como es afectuosamente llamado el 
militante Arzobipo, durante la reunión de 3 
día había advertido que procuraba crear “mi
norías abrahmicas, pequeños grupos de líóni'- 
bres capaces de tener esperanzas aun en la 
desesperanza”.

CRISTIANOS CUBANOS
La reunión celebrada en el “New York $0- 

tel” para tra tar el tema de los derechos hü; 
manos y la liberación del hombre en lgs 
Américas, reflejó la posición de los sectores 
de avanzada de la Iglesia Católica. En rei
teradas ocasiones fueron elogiadas las con
quistas sociales y educacionales de Cuba abi 
como la reforma agraria.

Uno de los documentos circulantes fue una 
declaración del Movimiento de Estudiantes 
cristianos de Cuba emitido en setiembre, dé 
1968. Señala el mismo: “Apoyamos la lucha 
contra las viejas estructuras sociales y nos 
unimos al esfuerzo .que hoy llevan a cabo los 
pueblos oprimidos para liberarse de los regí
menes opresores”.

La Conferencia estuvo abierta a no católi
cos y las referncias no fueron exclusivamen
te sobre América Latina, El nombre del lí
der negro Martin Luther King surgió comp, 
tema de debate en varias oportunidades. El 
Rev. Glenn Smiley, pastor metodista que 
asimiló con King la técnica de la no violen
cia en la acción política, también participó 
en la reunión. El pastor blanco que estudia co
mo puede generalizarse el uso de la no vid£. 
lencia en la acción social y política dé Ame
rica Latina.

(Pasa a página 16).

sear ser nada. No puede conjugar el verbo 
“desear”. Cuando los sacerdotes puedan salir 
de la multitud, su número se multiplicará”.,, .

El temario de la próxima reunión de la Co
misión Eoiscopal para Latinoamérica (CE- 
LAM): “Los obispos deben tener un papel 
activo en el desarrollo e integración de la 
América Latina. En el desarrollo debemb'S 
trabajar en muchos frentes”.

REALISMO EN POLITICA

El papel de los laicos: “La Iglesia no es 
sinónimo de obisoo, pero los laicos también 
forman parte de la Iglesia”.

El movimiento pacifista: “Trabajando en. 
las culturas social, económica y política de 
la América L atina ... se plantea el problema, 
de los métodos. Algunos dicen aue es impo
sible obtener un cambio de estructuras síq. 
un -movimiento, armado. Pero, yo digo qué 
se debe ser realista en la política.

“Durante los próximos lo. ó 15. años no ĉ ef) 
qué sea posible un movimiento armado pqt-, 
aue. no me parece que su país (Estados Uni
dos) permita una nueva Cuba”.
■ Brasil; “Eii nuestro, país tenemos una si
tuación muv; difícil, hablando de la reforma 
de las estructuras. Deberlos contar con gen
te capacitada nava participar en un cambio 
Debemos examinar la situación brasileña,".-

INTERCAMBIO, NO AYUDA

La avuda -norteamericana: “Creo en el in
tercambio, no en la ayuda. Las ventajas de 
la avuda deben ser compensadas por una 
pérdida del comercio nacional... pero sé que 
no es posible suspender la ayuda hoy”_¿

El nordeste del Brasil: “Muchas industrias 
nuevas se van radicando en el nordeste de 
Brasil, pero sin una nueva estructura... un 
cambio en la estructura, la gente no puede 
participar en ese desarropo”.

Según los periodistas. Helder habló con 
oios centelleantes, amplios movimientos de 
de sus brazos y "Ja sonrisa más dqloe del mundo”.

LAS DECLARACIONES DE D. HELDER



izquierda

¿ R e c u e r d a
u s t e d ?

por RnLlTÁÍNTK

1) Que el Ministro de Ha
cienda del Perú ha dicho que 
los que ejercen presión so
bré el país para impedir la 
“Jjéruánización” de la banca 
y la nacionalización de la In
ternacional Petroleum Com- 
pany'son: el Fondo Moneta
ria ’ Internacional, el Banco 
internacional de Reconstruc
ción" y Fomento, la Dirección 
dé-' Desarropo Internacional 
dé EE.UU., el Banco Intera- 
mericáno de D e s a r r o l l o  y 
ditos.

★

2) Que en 1939 Gran Bre
taña detentaba la mayoría del 
petróleo del Cercano1 Oriente, 
y :hoy más de las tres cuar
tas partes de la producción die 
petróleo de esa zona del mun
do. son explotadas por compa
ñías norteamericanas,

★

3) Que no hace m u c h o  
tiempo “Izquierda” denunció 
que existían 300.000.000 (tres
cientos millones) de dólares 
provenientes' de Uruguay co
locados en cuatro plazas fi
nancieras: Nueva York, Ba- 
hsmás, Panamá y Mercado 
Común Europeo.

★
4) Que al rendir homena

je, en 1957, a los estudiantes 
cubanos que dias antes ha
bían atacado al palacio pre
sidencial, donde se encontra
ba Batista —acto heroico en 
ei que cayó José A n t o n i o  
Echeverría— “El Sol”, órgano 
del Partido Socialista Urugua
yo, evocaba esta frase de Mar
tí: “La libertad cuesta muy 
cara y es necesario o resignar
se a vivir sin ella o decidirse 
a comprarla por su precio”.

★

5) Que Martin Luther King 
en su libro “Por qué no pode
mos esperar” dice: “Cuanto 
antes reconozca nuestra so
ciedad que la Revolución Ne
gra no es una llamarada efí
mera que pasará pronto, de- 
jando en su lugar una pláci
da pasividad, más fácil será 
pára nosotros el futuro”.

★

6) Que por estos dias, hace 
12 años las instituciones gre
miales y sindicales represen
tadas en el VI Congreso Ame
ricano de Educadores, reuni
do en Montevideo, fundaron 
la Confederación de Educado
res Americanos,

★
7) Que “los asalariados ru

rales, los pequeños propieta
rios, arrendatarios y mediane
ros y los habitantes de los 
rancheríos no son sectores se
parados, hay una intercomu
nicación entre ellos; todos 
son víctimas de una estructu
ra agraria basada en el aca- 
parlmiento de la tierra y en 
la explotación ganadera ' uni
lateral y extensiva”. (De un 
lpfprme socialista de 1957)

★
8) Que acaban de cum

plirse 25 años de la Liberación 
de Leningrado del bloqueo na
zi, que duró 900 dias

Conspiración 
contra el Frigonal

Por qué falta carne 
hoy en Montevideo

—¿Desaparece el Frigorífico Nacio
nal? La pregunta es planteada por 
IZQUIERDA al contador Guillermo 
Bernhard, destacado técnico y alto 
funcionario de d i c h o  organismo. 
Bernhard explica:

—La verdad es que padece la crisis 
más peligrosa de su azarosa existen
cia; aunque usted sabe que prácti
camente desde su fundación, en 1928. 
ha vivido en crisis permanente.

—¿Y a qué se debe la situación 
actual?

' —Es la culminación de un largo 
proceso de deterioro, incomprensio
nes y ataques del interés privado, 
que tradicionalmente bregó por su 
desaparición; ahora se apresta a ga
nar la batalla.

—Usted dice que esa crisis se 
arrastra prácticamente desde la fun
dación. ¿Eso significa que tiene un 
vicio de origen?

—Sí. Su escaso capital. Fundar un 
organismo para defender al país de 
la competencia brutal del trust de 
la carne, con sólo cinco millones de 
pesos de capital es, sencillamente,' 
una utopía. No es posible enfrentar 
empresas internacionales de enorme 
poderío, como Swift y Armour (que 
venden anualmente tanto como la 
exportación total del Uruguay), con 
un instituto tan desvalido.

—¿La integración del directorio 
con intereses privadlos no traba su 
gestión-

—Eso es otro factor. Efectivamen
te, una dirección híbrida —mezcla 
de intereses privados y políticos—, 
dificultó su gestión.

—¿A su juicio el Frigonal ha cum
plidlo con su cometido?

—Lo ha hecho, a pesar de que no 
lo encomendó la resolución de una 
ecuación fatal: proteger y defender 
al productor y al consumidor; es de
cir, al primero y último eslabón del 
proceso.

—¿Cómo ha defendido al ganadero? 
—Cuando la oferta superaba la de

manda adquirió, a precios remune- 
radores, haciendas que no necesitaba 
y que mantenía largo tiempo en co
rrales o en cámaras. Haciendas de 
calidad inferior a las requeridas por 
el abasto o la exportación. Perdió di
nero, pero no especuló, como lo hizo 
la competencia. No enlató en conser
va, los mejores novillos del país 
cuando los tipos cambiarlos y los 
precios internacionales tornaron ven
tajosa su comercialización, como lo 
hicieron los frigoríficos privados.

—¿Y extendió esa protección al 
productor agrícola?

—Si. Cuando desarreglos climáticos 
—tan frecuentes en el país—, lo obli
gaban a vender con apremio los du
raznos. tomates, etc. Y no especuló 
ni malbarató la mercancía. Además, 
el Frigonal atendió durante muchos 
meses el abasto, con fuertes pérdi
das. Pagaba más por el ganado que 
los otros frigoríficos, y no aumen
taba el precio de la carne, perdiendo 
muchos millones ¿Qué otra empresa 
hubiera procedido así?

Pero hay 'aue destacar un hecho: 
lo que perdió el Frigonal lo ganó el 
país, el productor, el consumidor la 
economía nacional.

—Se ha señalado oue> el Nacional 
tiene altos costos., Ji A que se debe 
esa situación? THi.

Es lógico nue su" fcostos sean al
tos en relación a otras empresas ya 
que cumple íntegramente con la le
gislación fiscal y laboral. No explota 
al trabajador ni al consumidor. Debo

hacerle una precisión más: el Fri
gonal es un ente testigo sobre costos: 
hace poco el Ministerio de Industria 
y Comercio requirió a todos los frigo
ríficos asesoramíento sobre las con
diciones de comercialización. Los cos
tos del congelado fueron estos: 

Frigonal $ 93.63
EFCSA: ” 118.00
Frig. del Interior: ” 106.74.
Frig. Carrasco j ” 104.88

Los costos del Nacional son los más 
bajos porque no están inflados ni son 
confeccionados con afán de lucro. Y 
esto debe tenerse en cuenta.

Parece increíble y hasta me cuesta 
emplear el término, pero la realidad 
parecería indicar que estamos ante 
algo así como una conspiración con
tra el Nacional.

—¿Qué medidlas le han perjudicado 
expresamente?

—Le doy un ejemplo: la ley 13.564 
(del 26 de octubre de 1966), creó el 
Fondo Especial de Estabilización de 
Carnes para compensar, mediante un 
mecanismo especial, diferencias de 
costos por obligaciones salariales en- . 
tre los distintos frigoríficos exporta
dores. Nadie tiene más derecho que 
el Nacional a las diferencias aludi
das, por que le afectan en mayor 
proporción. Sin embargo, no ha reci
bid» un sólo peso de ese Fondo, a 
pesar de haber contribuido con mu
chos millones a su integración, dine
ro que descontó de sus exportaciones. 
Pero Efcsa recibió 115 millones de 
pesos, el Anglo 16 millones y el Fri
gorífico Carrasco 14.

—¿Por qué falta carne hoy en Mon
tevideo?

—Usted recuerda que el 27 de no
v iem bre de 1967 se creó un “Fondo 

de Regularización de Estabilización y 
Regulación” del mercado de la carne. 
Dicho Fondo se constituye con dos 
pesos por cada kilo de carne, que in
tegra la tarifa del abasto. En otras 
palabras: el consumidor capitalino 
paga dos pesos más' por kilo de carne, 
suma que pasa a constituir ese Fon
do cuya finalidad era estabilizar la 
tarifa y no pagar más la carne cuan
do el precio del ganado subiera. Esa 
es, precisamente, la situación actual: 
el Nacional no puede comprar novi
llos a 33 pesos el kilo, porque la com
petencia paga 38 y hasta 40, en pre
cios ocultos.

—¿Y el nuevo precio no se cubre 
con el Fondo?

—Lo que sucede es que el Fondo 
“fue desfondado” mediante otro de
creto ,que destinó esa reserva para 
aumentar el precio del ganado pre
coz. En otras palabras: más de cien 
millones de pesos que pagó el con
sumo de Montevideo fueron cobrados 
por los ganaderos. Y esa misma po
blación carece hoy de carne o debe 
pagarla más cara en el mercado ne
gro. Mercado negro que constituye 
—a vista y paciencia de todo el 
mundo—, otro de los factores que 
atentan contra el Frigonal.

—¿Qué opina de las soluciones que 
se manejan a nivel oficial?

—Me provocan asombro. Son tan 
malas, que tengo la esperanza de que 
se desecharán. ¿Qué pueden hacer 
los permlsarios que no pueda reali
zar el Nacional? ¿No se comprende 
que esa solución significa diezmar 
otra vez los mejores novillos y las 
terneritas, en desmedro de la expor
tación y de la producción futura? 
Esa solución significaría pagar más 
caro la carne para que unos pocos 
ganen a costa del pueblo y del país.

5

BERNHARD:
“NACIONALIZAR LA INDUSTRIA”

—Se ha hablado, además, de su
presión de secciones del Nacional. 
¿Cuál es su opinión al respecto?

—Parece una solución simple. Si 
una sección pierde, que se cierre. 
Piense adónde se llegaría si aplica
ran una solución similar para Ute, 
Afe, Ose, Ancap, etc. El Naciopal 
pierde en su sección Frutas y Legum- . 
bres por ejemplo. Pero si esa sección 
cierra ¿quien amparará al productor 
cuando el Frigonal no elabore esa 
producción? Habrá otra,solución: de
berá hacerlo el Estado o se condena
rá a los productores al hambre. El 
Nacional no perderá, en el mejor de 
ambos casos, lo que el Estado gaste 
en subsidios. Además, el cierre de sec
ciones provocará desocupación. ¿Y 
quien puede creer que el país está en 
condiciones de aumentar el número 
de desocupados? ¿O acaso se han 
creado fuentes de trabajo?

—¿Cuál es la causa esencial de las 
pérdidas del Nacional?

—Su reducido volumen de produc
ción. Observe que una empresa mon
tada para elaborar ochenta mil to
neladas para el abasto, quince mil 
para la exportación de congelado y 
doscientas mil de carne conservadas, 
distribuye sus gastos fijos entre esos 
volúmenes. Durante muchos años el 
Frigonal cumplió ese plan de traba
jo y obtuvo utilidades.

El mercado negro, la distribución 
desfavorable de las cuotas de expor
tación (el gobierno le asigna sólo el 
10%), han hecho que trabaje a menos 
de la mitad del volumen previsto pa
ra cubrir sus costos. Los gastos fi
jos e indirectos pesan igual y, al dis
tribuirlos en volúmenes menores, los 
costos se encarecen y surgen los dé
ficits. El problema, pues, no se arre
gla con cierre de secciones, sino con 
mayor actividad del Frigorífico.

—¿Y no es necesaria una reestruc
turación interna?

—Naturalmente. Y también econo
mías de algunos gastos supérfluos, 
que pueden dar resultado. Y otra se
rie de medidas que el Directorio ha 
presentado en un plan que envió a 
consideración del gobierno.

—Más allá del propio Frigorífico, 
¿cuáles serían las soluciones de fon
do?

—No puede pensarse en achicar el 
Frigonal hasta convertirlo en un sim
ple matadero para el abasto, para 
beneplácito de los intereses privados. 
La solución es nacionalizar la indus
tria frigorífica, y ella debe encararse 
sobre la base del Frigonal.

Habrá que nacionalizar, además, el 
comercio exterior. Una actividad tan 
importante para la vida del país no 
puede regirse en función del lucro 
privado y la explotación imperialista.

En tercer lugar, habrá que crear 
la flota nacional frigorífica, para li
berar al país de la tiranía de los fle
tes que cobran empresas navieras ex
tranjeras, que conceden bodegas 
cuando conviene a sus intereses y no 
cuando las necesitamos. Ampliar, 
pues, el Frigonal, y no cercenarlo. Po
nerlo en condiciones de cumplir la 
ley de su creación. Por último, será 
necesario que el gobierno planifique 
nuestro comercio de carnes y siente 
las bases de una política de carnes, 
de la que ha carecido hasta ahora.
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POSICION DE LOS SOCIALISTAS

izquierda

Sutcrrar la COFIH1H 
y a la oligarquía 1

El 31 de enero y el 19 de Febrero, 
el diario "El Popular” publica dos 
notas, a través de las que pretende 
dar respuesta a los argumentos de 

. los socialistas, a los que "Izquierda” 
ha dado cabida, sobre el debatido pro
blema de la presentación de can
didatos, por parte de la CNT, a la 
COPRIN.

Ante todo debemos hacer una pre
cisión, para no cansar a quienes han 
tenido la voluntad de seguir de cer
ca la publicación de estas notas. “El 
Popular”, usando un método que no 
es nuevo, tituló sistemáticamente sus 
artículos "El ataque del periódico 
“Izquierda contra la C.N.T.”. Ya he
mos señalado que esta vieja práctica 
de deformar los hechos, tiende en 
primer lugar a confundir, preten
diendo ubicar psicológicamente al 
lector contra “Izquierda”, aún antes 
de que aquel se entere del tema acer
ca del cual se está polemizando. Si a 
esto se agrega que luego se eligen 
a voluntad los temas contenidos en 
nuestras notas (ignorando el grueso 
de los argumentos) y se adjetiviza 
constantemente, puede tenerse una 
idea de la forma en que se conduce 
lo que debería ser un franco cambio 
de opiniones y de las consecuencias 
que tendrá para los lectores de “El 
Popular”. En resumidas cuentas pue
de asimilarse esta forma de encarar 
las cosas, a aquella que se usaba en 
tiempos de Stalin, donde cualquiera 
que discrepara con el stalinismo era 
“antisoviético”, cualquiera que no 
compartiera la orientación de un de
terminado Partido Comunista era 
“anticomunista”. Se sabe a que con
secuencias se llegó con esta metodo
logía, y aunque la historia de esos 
hechos está muy próxima, parece no 
haberse aprendido nada. Peor para 
quienes tan poco tienen en cuenta a 
la historia. Más, lo qué revela en el 
fondo está actitud, como lo señala
mos en nuestra última nota, es un 
cierto desprecio por la clase obre
ra, por los trabajadores, a quienes se 
supone, desde el comienzo', incapaces 
para discernir entre la verdad y la 
mentira. Los socialistas, insistimos, 
hemos criticado una orientación, una 
forma de conducir la política de las 
organizaciones de masa. Hemos cri
ticado una línea que no compartimos, 
pero no hemos atacado a la C.N.T., 
como organismo, porque en él, como 
en todos los sindicatos, luchamos los 
socialistas por nuestras ideas, con 
nuestra línea en defensa de los in
tereses de lo? trabajadores, con cri1 
terio unitario, con práctica unitaria 
y no con mero palabrerío. Y sobre 
ésto, punto. Que cada cual se haga 
responsable .de lo que hace y .dice 
Afortunadamente esto auedará escri
to. lo aue dará la posibilidad a los 
que vengan, a juzgar quien estuvo en 
el acierto o en el error, pero lo que 
es menos importante, juzgar la con
ducta de unos y otros.

,En sus notas “El Pormlar” preten
de dar reáouesta a afirmaciones de 
los socialistas. Veamos: '

1) Compelido por la nota respues
ta de “Izquierda” a aue se demos
trara el “carácter insultante” de 
nuestras afirmaciones, “El Popular ’ 
transcribe un párrafo de la nota pri
mera aparecida en “Izauierda”, y 
pretende que a través de él se vea el 
“carácter insultante” de nuestras 
afirmaciones. El propio párrafo es la 
mejor prueba de lo desacertado de 
las afirmaciones de “El Popular-^

quien se ve obligado a señalar, al 
transcribir, que lo que se ataca "es la 
orientación de los militantes del 
Partido Comunista, pero de ahí pre
tende derivar un ataque a la CNT 
como organización. Sin el menor re
sultado. Basta leer " ... esa militan- 
cia ha respondido a una dirección, la 
de su Partido, que a nuestro juicio 
es responsable de los errores cometi
dos por varias direcciones sindicales 
(aquí corregimos un error de impren
ta de la nota primera) y que han 
contribuido a que en muchos secto
res prospere el desconcierto e inclu
so se alienten actitudes divisionistas, 
muy bien explotadas por el enemigo.” 
Se critica, pues, la orientación, y, com 
pañeros de “El Popular”, no se dice 
que los comunistas alienten el divi- 
slonismo, sino que sus errores de 
orientación han contribuido a que 
prospere el desconcierto e incluso se 
aliente —por y a consecuencia de los 
errores— actitudes divisionistas que 
son muy bien explotadas por el ene
migo.

Luego, al transcribir la crítica a 
la orientación que llevó a nc¡. impul
sar el Plan de Lucha en 1966 y que 
volcó sus fuerzas en la Reforma Ama
rilla; que en 1967 llevó a una tran
sacción 'pésima con el gobierno en el 
sector/público; que en 1968 —mayo 
y primeros días de junio— impulsó 
contra viento y marea la aceptación 
de las fórmulas , del Dr. Lanza, en 
aquel entonces Director de <¡ Planea
miento, etc., etc., el diario “El Po
pular” vuelve a los adjetivos: “burdo 
ataque a la C.N.T.”, “tergiversación 
de la historia de las luchas de 1966- 
67”, “calumnia contra las grandes lu-' 
chas de los funcionarios”.

“El Popular” no da argumentos, si
no adjetivos. Nos habla de los parqs 
y movilizaciones de los funcionarios 
en 1967. Nosotros no criticamos las 
movilizaciones ni la combatividad de 
los trabajadores, sino el criterio con 
el c.ual y por el ’ cual se transó al 
aceptar una fórmula de aumentos del 
60%, cuando todo hacía preveer que 
el costo de vida aumentaría más de 
un 100% (efectivamente el aumento 
fue del 137%). Dijimos en‘su oportu
nidad y no sólo en estas notas, que 
“en aras de no crear ambiente a la 
represión” se forzó la aceptación de 
aquél mísero aumento de salarios. Y 
que la misma orientación, declarada 
en forma expresa, fue la que de
terminó, en 1968, la aceptación de las 
fórmulas del Dr. Lanza, criterio éste 
que jcostó mucho más imponer que el 
del año 1967, ya que por lo- menos 
el año pasado fueron una gran canti 
dad de organizaciones de funciona
rios las que rechazaron las famosas 
“fórmulas”. Sobre ésto no habla “El 
Popular”.

EL REFORMISMO
En cambio nos habla del combate 

contra la reforma naranja y por la 
reforma amarilla, diciéndonos que 
honra al movimiento sindical por su 
elevada conciencia. Decimos: a) el
que varias organizaciones sindicales 
Se embarcaran en promover la refor
ma amarilla (la CNT como tal no 
lo hizo) trajo aparejado que el Plan 
general de lucha no se pudiera desa
rrollar, dado que mal se podía juntar 
fítrmas y propagandear la reforma 
amarilla en un r tremendo esfuerzo 
humano y financiero y además poner 
su esfuerzo central en un Plan dé Lu- 
oha como el que se había estructu

rado en enero de 1966; b) el pro
pagandear la reforma amarilla “ayu
dó” sin duda ál clima reformista y 
contribuyó a despistar a muchos o 
por lo menos a que muchos no enten
dieran que el camino que había y 
que hay que recorrer es otro que el 
de las reformas constitucionales. El 
promover la reforma amarilla impi
dió formar un frente homogéneo an
tirreformista en' el cual el movimiento 
obrero podía si haber cumplido un 
papel capital; c) los resultados de 
aquella movilización son prueba har
to elocuente de lo-que afirmamos: 
en varios meses de trabjo se junta
ron doscientas treinta mil firmas; 
en las urnas aparecieron solo 100 mil 
votos por la reforma amarilla; toda 
la izquierda uruguaya tuvo poco más 
de 80 ihil votos en la elección de 1966. 
Esto dice que más de 130.000 firmantes 
de la reforma amarilla no se conven
cieron de que valiera la pena votar
la y que algunos miles de los que la 
votaron no identificaron esa reforma 
amarilla con cambios políticos tras
cendentes, por' cuanto continuaron 
votando a los partidos de la oligar
quía pese a depositar la boleta ama
rilla de la reforma.

FA LSIFICACIO N ES
2) Como “El Popular”'no encuen

tra material atacable en las notas 
de “Izquierda”, da rienda suelta a su 
imaginación y nos adjudica, olímpi
camente, cosas como estas: a) que 
decimos que la congelación de sala
rios y la COPRIN son producto o 
consecuencia de la orientación de la 
CNT y no hechos deriyados de la cri
sis y de la política oligárquica; b) 
que viteperamos contra la firmeza de 
la clase obrera y sus acciones com
bativas; c) que ignoramos la muerte 
de Líber Arce, Hugo de los Santos y 
Susana Pintos —compañeros comunis
tas— y de Arturo Recalde. - Sólo con 
un malsano espíritu se puede adjudi
car este tipo de cosas a los socialis
tas. Todo lo qué aquí se pretende ad
judicarnos está relacionado don .el 
proceso de las Medidas de Seguridad, 
que, como, ya lo dijimos en la nota 
anterior, no analizamos en nuestros 
comentarios. Y tampoco lo haremos 
ahora -^porque no hay tiempo ni es
pacio para ello— pero debe quedar 
claro el intento de “El Popular” de 
volcar ajsus lectores contra “Izquier
da” recurriendo mediante falsifica
ciones a ubicar los temas fuera del 
terreno en que deben ser debatidos 
pretendiendo enajenarnos emocionál- 
mente con los lectores de su diario. 
Digamos simplemente que los socia
listas, como tantos otros, han estado 
en la primera línea de lucha; que la 
firmeza de la clase trabajadora es 
patrimonio de los trabajadores que 
militan en las filas del socialismo 
quei los mártires, lof, combatientes 
caidos son patrimonio del pueblo que 
combate, y en consecuencia también 
compañeros nuestros, caidos en la 
lucha, a los que hemos rendido núes • 
tro homenaje y¡ el compromiso de 
continuar en la batalla. Nunca las 
ignoramos.

Eso no significa que no entenda 
mos que las fuerzas potenciales del 
movimiento obrero: (y no sólo las po
tenciales lino también las reales), 
pudieron y pueden dar mejores re
sultados, si sirven a una orientación 
correcta.

3) Nunca fuimos partidarios de la 
tesis de jugar en una única batalla

frontal al movimiento obrero. Y 
nuestros compañeros comunistas lo 
saben muy bien. Los socialistas lo tie
nen claro desde hace mucho tiempo. 
También tienen claro que no es una 
táctica la práctica del repliegue sis
temático. Tanto esta última como la 
que pretendiera empujar al movi
miento obrero a definir todo en una 
sola batalla son concepciones que nos 
son ajenas, porque son indirectas. 
Ya habrá oportunidad de examinar 
con largueza estos temas.

4) Como se ve “El Popular” no 
aborda el tema central de nuestras 
notas: proposición de candidatos a la 
COPRIN, y en cambio se dedica a 
contestar cosas no dichas y a volcar 
calificativos en la polémica.

5) “El Popular” señala como una 
falsedad y una calumnia lo siguiente: 
“que la orientación que ha llevado a 
qué la CNT proponga candidatos a 
la COPRIN, con esa sola decisión, tan 
errada, implica ya entrar en el jue
go que los oligarcas quieren”. Ni fal
sedad ni calumnia. Crítica a una 
orientación. Porque entendemos que 
naturalmente, a la oligarquía “le ln 
teresa” que la CNT integre la CO- 
PRIN, porque ello abre la posibilidad 
de enredar en la trampa de la “nue
va legalidad antisindical” al movi
miento obrero. Claro está que se lu
chó durante meses contra el engen
dro. Entendemos que ello debe seguir
se haciendo.

No creemos sin.embargo que el me
jor camino esté en lanzarse a la lu
cha electoral por los cargos adjudi
cados a la representación obrera. Di
fícilmente puede compaginarse esto 
con una política destinada a impo
ner su derogación o su caída en desu
so por la vía de los hechos. Se dice 
que si no están en esos cargos los 
representantes de la CNT, estarán 
elementos amarillos o que por lo me
nos no representan una línea clasis
ta  consecuente. Y que como la CO- 
PRIN se convirtió en Ley las empre
sas y el gobierno llevarán todos los 
conflictos a ese organismo. Que en 
la lucha por salarios las organiza
ciones sindicales no pueden desapro
vechar el menor “resquicio” (las co
millas son nuestras) .

Pensamos que los compañeros de 
“El Popular” olvidan lo que ellos mis
mos escribieron acerca de la COPRIN.

uCAM|NO NORMAL”
Nunca debe renunciarse a la lucha 

por el salario. Esto está claro. Pero 
en la COPRIN no hay “resquicio” via
ble para luchar con éxito por sala
rios. El 8 de noviembre “El Popular’’ 
decía que la única filosofía real de 
la COPRIN (el senado ya la habla 
aprobado en particular), era la de 
congelar los salarios, amputar el de
recho ‘de huelga e introducir normas 
de reglamentación sindical”. Se ol* 
vida que en materia de salarios la 
COPRIN en última instancia se verá 
constreñida a actuar, porque la ley 
así lo dice, según la opinión del Sr. 
Presidente (o sea del Fondo Moneta
rio Internacional).

A no alentar pues vanas esperan
zas. Creemos, al contrario de "El Po
pular”, que la presencia de' delegados 
de la CNT puede acarrear confusio
nes y aportar trabas suplementarias 
al desenvolvimiento de .las luchas 
Porque la integración importará que 
los conflictos se procesen dentro de 
la “COPRIN”, que la madeja oligár- 

(Pasa a la pág, u)



izquierda

Un asesinato 
del régimen
CL coronel Camilo Rodrí

guez es un auténtico pro
ducto del medio, resultante de 
una sincronizada campaña de 
violencia oficilalizada y odio 
sistematizado.

El escaso espacio que ofrece 
nuestra cada vez más reduci
da prensa independiente, me 
priva de hacer una disquisi- 

, ción pormenorizada respecto 
de las resultantes de una pu
blicidad perniciosa a través 
de nuestra prensa tradicional, 
de la radio y la televisión.. .  
Por allí se desparraman a 
diario infundios calumniosos 
o se acallan verdades juzga
das peligrosas, se acusa con 
nombre y apellido a detenidos 
que luego salen en libertad sin 
cargo, ni culpa, pero a quie
nes se ha enlodado ya; Se 
s i e m b r a n  acusaciones; se' 
siembran odios, acusando a 
todo el mundo de “extremis- 
ta”. .. y a la juventud estu
diosa de irresponsable. . .  y a  
los trabajadores de “burócra
tas” o de “privilegiados” o de 
"revoltosos”. ¿Quien está en
tonces libre de culpa? ¡En
carcelen, pues, a todo el pue^ 
blo, por subversivo!
’ Esa campaña nefasta y con 

resultancias trágicas, está im
pulsada por nuestro propio 
presidente, por el gobernador 
Mister Sayre, en permanente 
gira por nuestro territorio,1,en 
misión de inspección, vigilan
cia y proselitismo, vertiendo 
insolentes s e n t e n c i a s  que 
nuestro gobierno acepta y que 
Washington tácitamente res
palda, o por el propio poder 
judicial que sobresée a un 
criminal uniformado que ase
sina por la espalda a un jo
ven desarmado.

¿Cuántos Camilos Rodrí
guez, productos del fanatismo 
persecutorio, de la caza de 
brujas, de la sistematización 
del temor y el odio a la sub
versión, a n d a r á n  sueltos? 
¿Cuántos potenciales peligro
sos como Camilo Rodríguez 
son a diario intoxicados por 
las acusaciones, deformacio
nes y calumnias?

José Luis ARAZOLA SAINT

Esa, no...
MOSCU — Mao Tse Tung 

no conoce las obras esencia
les de Marx, Engels y Le
nta; es la nueva acusación 
de los soviéticos contra el 
presidente del Partido Comu
nista de China Popular, for
mulada por la revista ideoló
gica “Komunist”.

El articulo, firmado por el 
vicepresidente de la Academia 
de Ciencias de la URSS, Ru- 
miantzev, afirma que “la pre
tendida filosofía de Mao Tse 
Tung es en realidad un eclec
ticismo pequeñoburgués, que 
no tiene nada que ver con la 
filosofía marxista - leninista”.

“Los pensamientos de Mao 
Tse Tung” —prosigue— son 
únicamente “juegos de pala
bras” y es “sobre una base de 
este tipo que los maoístas for
mulan sus juicios sobre lps 
acontecimientos del mundo”.

El otro rostro de 
los hechos políticos

Defender el derecho de asilo
C E  encuentra en Meló, después de pasar la frontera y solicitar asi- 
^  lo en Uruguay, el ex-militar brasileño Roberto Manes. Huyendo 
de la dictadura consiguió llegar, con sus siete hijos, a nuestro país, sin 
duda creyendo en el prestigio que, en otros años, tuvo el Uruguay, co 
mo tierra hospitalaria y respetuosa del derecho.

No obstante, hasta el momento se le mantiene incomunicado y el 
gobierno no ha decidido si le concede, o no, asilo.

Ya en otra oportunidad, un joven militar barsileño, el cabo Car
los Arraes, que se refugió en la Embajada uruguaya, fue entregado a 
las fuerzas de la dictadura de Castelo Branco. Hoy padece una con
dena a cinco años de cárcel, detenido en condiciones infrahumanas.

¿Es que el gobierno piensa repetir esa violación del dérecho de asi
lo, que en su oportunidad provocó enérgicos planteos parlamentarios 
y periodísticos?

Los que, en filas del oficialismo, Se negarían a conceder el dere
cho de asilo, aceptarían las ; acusaciones de la dictadura brasileña que 
plantea contra Manes cargos de “terrorismo”.

A esta altura, resulta evidente que en América. Latina ninguna 
dictadura intenta vengarse de quienes huyen de su presecución ale 
gando que se tra ta  de refugiados políticos. El solo enunciado de ese 
tipo de acusación, significaría la imposibilidad de exigir la entrega de 
quienes consiguen eludir sus policías.

De ahí que la acusación de terrorista equivale, hoy, a la de parti
dario de la libertad. Pero, precisamente porque de la libertad se tra 
ta, será necesario estar atento a lo que haga el Poder Ejecutivo .En ese 
punto, el gobierno no ofrece garantía alguna. En la polémica con Ar
gentina, además, ya el gobierno recibió la acusación de estar en la 
órbita de Brasil. El hecho que nos ocupa servirá para demostrar cuál 
es la conducta del Canciller Venancio Plores en materia de derecho de 
asilo.

t i á M  Jorge^Batlle]2 preocupado por IZQUIERDA
F L  2 de febrero, el vespertino quin- 

cista “Acción” intriga a pioposi-' 
to ae ’TZQujJtJxDA'’.

Empieza, por uecir que las dos frac
ciones aei rurtiao socialista votaron, 
en la úuoma elección, "amparadas en 
la ley ae lemas que tanto repudia
ron”? __ §

envida, en primer término, que'esa 
fue una resor ucion ae la corte Elec
toral. No haDia, en realidad, otra po- 
siomdaa de hacerlo, ae acuerdo a la 
ley que sectores tradicionales'—Jorge 
Batiie entre ellos—, imponen a 1a 
ciudadanía para tergiversar su opi
nión. Por lo demás, entre ambos sec
tores socialistas hay, mas coinciden
cias que entre ios propios grupos que 
votaron por el Partido coiorauo^ Pa
ra citar algunas; amoos están contra 
ei régimen capitalista, apoyan la re
volución cubana, son partidarios de 
una transformación revolucionaria 
del país, han hecho declaraciones de 
solidaridad con Raúl Eencuc y se opo
nen ai régimen de dictadura legal 
que han impuesto Jorge Batlle y si
milares. , ,j , ¡

En el caso del Partido Colorado, por 
ejemplo, se obtuvieron los votos ha
blando' de derogar la reforma mone
taria y cambiaría y en favor de una 
separación de las directivas del Fon
do Monetario; pero en el gobierno 
se. ha seguidlo la misma política del 
Partido Nacional.

Agrega “Acción” que “los comunis
tas pro Moscú han querido deglutir
se, de acuerdo a sus viejos métodos, 
a la fracción del periódico “Izquier
da”.

Como siempre, el sector pro Was- 
higton del coloradismo, no esgrime 
testimonio alguno para su intriga. 
Actitud típica de ciertos jovenenos 
nacidos y criados en el calor oficial, 
que no tienen por qué preocuparse 
de lo que afirman.

Agrega “Acción” que “ciertas 
fricciones entre los accionistas y can
didatos de la cooperativa llamada 
Fidel, aparejó que los bolches acusen 
a los segundos de “dlvislonistas”, 
“enemigos de la línea sindical”, etc.

Es lógico que un diario cuyos in
tegrantes están tan vinculados a las 
empresas capitalistas vea el mundo 
a través de las “fricciones entre ac- 

' cionistas”.
Pero la verdad —que no informa 

a sus lectores—, es que los sectores 
de Izquierda discutimos públicamente

las diferencias ideológicas (en el ca
so que nos ocupa, respecto a la li
nea sindical), sin olvidar que coin
cidimos caaa vez más en la necesi
dad ae la lucha verdaderamente 
transformadora, revolucionaria, con
tra un régimen corrompido que ya 
tiene en su haDer vanos muertos e 
infinidad ae arbitrariedades.

Que algunos oiviaen —en el apa
sionamiento polémico entre fuerzas 
¡ afines—, que los calificativos ine
xactos abren esperanzas a la dere
cha, no prueba las intrigas de “Ac
ción”, empeñado en justificar la 
realidad del Partido Colorado.

Si “Acción” desea regodearse con 
“insultos seiectos”, le podremos trans
cribir algunos registrados en filas 
del Partido Colorado. Pero, ¿no juz
ga más importante discutir sobre 
problemas esenciales del país, como 
la represión, el encarcelamiento de 
funcionarios, la desocupación cre
ciente, la entrega a los Estados Uni
dos, la infidencia que precipitó la 
devaluación u otros episodios que es
clarecerían hechos y conductas? Si 
acepta la polémica —y no se dedica
ra  sólo a la intriga—, todo tendría 
mayor interés. Siempre que no se 
ponga nuevamente en marcha la 
censura, a través de su Ministro 
respectivo.

Por lo demás, “Acción” discute de 
algunos temas con IZQUIERDA. No 
puede hacerlo directamente con el 
Partido Socialista porque, entre otros 
méritos, el quincismo ha puesto al 
Socialismo y otros grupos políticos 
fuera de la ley. Todo, en nombre de 
la democracia “Jorgista”.

La Quince y
g  ASADO en el decreto de medidas 

de seguridad, el Poder Ejecutivo 
continúa cometiendo arbitrariedades.
La Convención Nacional de Trabaja
dores denunció esta semana la de
tención de Vladimir Turiansky, miem
bro del Secretariado de dicha orga
nización y Presidente de la Agrupa
ción Ute, a quien se detuvo e Inter- ' 
nó en el Centro de Instrucción de 
la Marina, acusado de “deserción 
militar”.

Encima, para desprestigiar a ese 
sector del ejército, se mantiene a Tu- 
rianky prácticamente incomunicado 
al prohibirse —contra la que suoedía

Pereira Reverbel y 
el precio del ganado
|} E  acuerdo a una resolución del 

gobierno, no se puede pagar, 
por las haciendas, más de treinta 
y tres pesos por kilo de ganado 
en pie. No obstante, uno de los 
factores que ha agravado estos 
días las crisis del Frigorífico Na
cional es el hecho de que los fri
goríficos privados pagan treinta y 
seis y treinta y ocho pesos, y el 
mercado negro aún más. Se de
nunció esta semana por la pren
sa que aun novillos con destino 
al Frigonal le son escamoteados a 
este en la propia Tablada por 
parte de los frigorificos privados.

El Gobierno, sin embargo, mien
tras habla de medidas que no se
rían solución a Tos problemas del 
Nacional y agregarían dificultades 
a los sectores obreros, como el cie
rre de algunas secciones, lo .que 
crearía desocupación, nada hace 
frente a esos hechos.

Pero esta semana se ha denun
ciado por la prensa un hecho que 
pinta a ciertas figuritas del régi
men; el doctor Pereira Reverbel, 
Presidente de UTE y uno de los 
integrantes del equipo que predi
ca la austeridad nacional... pa
ra los demás, en lugar de enviar 
sus ganados al Frigorífico Nacio
nal —donde le pagarían la tarifa 
establecida por el gobierno—, lo 
vende a frigoríficos particulares a 
precios superiores al fijado en Ta 
blada.

Alumnos sin aulas
|_A Asociación de Empleados de En

señanza Secundaria y, esta se
mana el Consejo, han denunciado el 
grave problema que se planteará es
te año al organismo debido a la in
suficiencia de aulas. Cada año, el 
alumnado de enseñanza secundaria 
se duplica en un diez por ciento, co
mo lo demuestran las cifras siguien
tes; en 1942, Secundaria disponía de 
treinta y tres liceos con 16.189 alum
nos. Diez años después, poseía •cin
cuenta y siete liceos con 32.328; en 
1962, ochenta y nueve liceos con 
62.971 alumnos y en 1968, 106 liceos 
con 101.802 alumnos. Como en 1968 
no se entregaron a Enseñanza Se
cundaria los recursos necesarios, 
cerca de diez mil alumnos en todo el 
país no disponían de lugar en las 
aulas.

Cabe destacar que en 1968 no se 
construyó en la capital ni un sólo 
salón de clase por parte del Ministe
rio de Obras Públicas, viejos locales 
que no cuentan con las condiciones 
mínimas para que en ellos se impar
tan clases continúan en funciona
miento, en gran cantidad de clases 
los alumnos deben permanecer ha
cinados y todo ello repercute sobre 
la enseñanza y el número de estu
diantes eliminados.

El Gobierno que descuida así la c n- 
señanzaj hizo la propaganda de la 
reforma constitucional diciendo que 
establecía la enseñanza secundaria 
en forma obligatoria. Ahora, como 
en tantas otras cosas, viola la cons
titución.

sus celdas
en otros cuarteles—, las visitas por 
parte de sus compañeros y amigos.

Este hecho, destaca la CNT, pone 
en evidencia una vez más la política 
seguida por el gobierno, de persecu
ción contra los trabajadores, sus orga
nizaciones sindicales y dirigentes. La 
CNT llama fervientemente a todas 
las organizaciones a reclamar que el 
compañero Turiansky sea liberado de 
inmediato y se le restituya a su car
go como funcionario de Ute.

El quincista Ministro del Interior 
debería explicar los motivos por los 
cuales mantiene a trabajadores en 
las cárceles.
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COBRE Salvador Dalí escribe un cronista: “De tal manera 
se enmascaró, tomó las más raras actitudes y usó tales 

recursos de la más escandalosa publicidad, que su verdadera 
personalidad tomóse difícil de ser intérpretada. Pintor genial 
para unos y divisionista feroz para otros, Salvador Dalí eligió 
un modo de vida y de arte que no deja de emocionar. ¿Qué 
hay en su mente en los raros instantes en que, sacada la más
cara, se queda solo frente a sí mismo?”

Dalí divide su tiempo entre Cadaqués, en Cataluña, París 
y Nueva York. Hace algún tiempo estuvo también en Londres, 
donde desencadenó una monumental gresca al declarar que 
no le extrañaba la presencia de tantas personas en su reci
bimiento, dado que acogidas semejantes se han hecho a la 
Reina y él es “mucho más importante por ser un genio”.

Pero, en verdad, el lugar donde este extraño ejemplar de 
la raza humana se encuentra más cómodo es en Port Ligat, 
cerca de'Cadaqués, que es su genuina patria mental. Fue en 
esa apacible playa catalana que Salvador Dalí abrió su cora
zón para hablar de problemas íntimos; lo hizo, hace más de 
dos años, cuando Melina Mercouri rodaba una película en 
un lugar cercano y fue a visitarlo en su pintoresca y sorpren
dente casa blanca cubista. En aquel momento, Melina Mercouri 
no pensaba que la dictadura militar en Grecia iba a cambiar 
tarito su vida convirtiéndola en una gran defensora de la liber
tad. Desde aquel entonces Dalí no cambió nada y la reproduc
ción, hoy, de los pasajes más importantes de aquella entrevista 
recobra actualidad. Veamos:

MELINA MERCOURI. — Sé 
que a usted le encanta que lo 
fotografíen; pero ¿qué le gus-, 
ta más; chañar o ser fotogra 
fiado? . . ,

SALVADOR DALI. _  ¡Char
lar! La conversación es una 
pasión para mí, una verdade
ra pasión..., especialmente 
con una persona inteligente y 
cuita como usted.

M. M. — ¡Oh! no soy culta...
S. D.— Sí, lo es. Todos los 

griegos lo son Los griegos, por 
el solo hecho de vivir en Gre
cia, están llenos de cultura 
porque es algo que llevan en 
la sangre desde hace miles de 
años.. .  Con usted; me siento 
tentado a hablar del amor.

EL AMOR TRANSFORMA 
AL HOMBRE EN IDIOTA

M. M. (sonriendo). — ¡Ah! 
¿Y qué es el amor para usted?

S. D. — Eli medio más efec
tivo para transformar a un 
hombre en idiota.

M. M. — Sé que usted ama 
a Gala, su esposa. Según su 
definición, ese amor lo con
vierte a usted en idiota.

S. D. — Sí. Gala es la única 
mujer que amo, la única que 
he amado en mi vida. Ella ha 
hecho posible la existencia 
del arcángel Dalí. A través de 
las mujeres, a través de todo 
lo erótico, el hombre tiene el , 
poder maravilloso de hacerse 
divino; ¡un idiota divino! Us
ted sabe que yo considéro que 
a las mujeres les ha sido ne
gado el don artístico...

M. M. (lo interrumpe vehe
mentemente). — Permítame 
una observación: pretendamos 
que no existieron ni Safo, ni 
Emily Dickinson ni Elízabeth 
Browning. Olvidemos a Marie 
Laurencin y a Suzanne Vala- 
don. Olvidemos, también, a la 
Garbo, y a Martha Graham y 
a Myra Hess. Su argumento 
sigue siendo pasado de moda, 
caduco. La sociedad que uste
des, los hombres, crearon, 
hasta ahora ha excluido a  la 
mujer de las artes. No hace 
cien años siquiera que se ha 
roto ese prejuicio contra las 
mujeres en las artes y las le
tras. Los progresos que noso
tras hemos hecho en cien 
años son sorprendentes. Más 
aún: los hombres están can- 

” sados, comienzan a degenerar.

Las mujeres somos un país jo
ven que surge y que naaa pue 
de detener...

S. D. (ligeramente amosca
do). — Bueno, las mujeres 
tienen un don maravilloso pa
ra '^convertirnos en i d i o t a s .  
Acabo de comprobarlo... Amo 
a los idiotas.

M. M. —, Armonía . conmigo 
misma. Cuando lo logro, eso 
es el amor. Lo maravilloso del 
amor .está en que hace olvidar 
la existencia de la muerte. La 
muerte es la enemiga tanto 
del hombre como de la mujer. 
¿Y cuál es la enemiga de la 
muerte? La vida. La vida es 
continuación y ' creación, y, 
uno se siente más vivo en el 
momento en que ama. De este 
modo, el amor es más fuerte 
que la muerte.

S. D. — Pero la muerte 
existe.

M. M. — Sin embargo, cuan
do se ama se piensa en lo 
futuro, lo que es contrario a 
la muerte. Se piensa de modo 
constructivo, se hacen planes, 
se sueña. ¡Cuando se ama no 
se ve mucho!

S. D. — En mi opinión, los 
hombres que están realmente 
enamorados son los p e o r e s  
amantes del mundo.

M. M. — ¿De manera que 
para usted, el amor no puede 
existir sin distancia y sin obs
táculos?

S. D. — En un gran amor, 
todo debe ser complicado. Uno 
debe escribir cartas que tar
den un mes en llegar al ama
do. Entonces, cada palabra se 
torna importante. Hoy, en 
cambio, se discute, se llega a 
casa, se llama por teléfono, y 
todo está arreglado.

M. M. — No puedo ponerme 
de acuerdo con usted. Según 
usted, la distancia y la ausen
cia aumentan el amor. Yo 
creo que es al revés. La au
sencia no hace que el amcr 
sea más profundo. ¡Eso no es 
amor! Es algo así como un 
descanso de ..estar juntos, un 
feriado, una vacación. Y bien: 
,yo no quh 'o,vacaciones er el 
amor!

S. D. — De 'modo que si us
ted es, digamos, muy fiel, y su 
marido va al cine y ve una 
película erótica, ¿piensa en
tonces que él le es infiel?

M. M. — Si eso lo tortura 
por la noche, si. Loa pensa

mientos de un hombre me .. .j. 
molestan mucho más que la ffh 
hecho de que haya pasado la 
noche con otra mujer. Sárr

S. D. — El suyo es un punto M  1 
de vista muy interesante] La 
clase' de fidelidad que espera jM f1 
usted es totalmente imposible .’. 3  1 
para un artista. Si ve un ros- 
tro hermoso, le resulta impo- 
sible no sentirse inspirado.

M. M. — Pues que mire el 8.[> 
rostro hermoso. Eso no puedo 
prohibirlo. Pero le prohíbo el^,
que sueñe con ese rostro por esplín 
la noche. hálij (

Cojk
DIOS COMETIO ERRORES Medjj.

ENORMES U.U
tientr,

S. D. — Ahora que me he s
vuelto católico ferviente, me avai¿
he dado cuenta de que Dios go, 0,
cometió errores enormes. Es- • sabe: 
pecialmente al crear los ani- Es0¿
males. Prácticamente, todos giaife
los animales no sirven para Mt
nada. ¡ 8.Ü.

M. M. — No; usted no pue- laño;' 
de ser pintor y decir que Dios dekj 
cometió errores al crear los to. Pe 
animales, pues hay muchísi- place
mos anímales que son verda- me añ 
deramente bellos. Y si no po- mea 
demos aceptar que esa belleza Mi
es divina, ¡estoy perdida! que|

S. D. — Hay algo maravi- S.t
lioso, sublime, que- Dios ha parar
creado: los ángeles., MI

M. M. — En su romance llegar
imaginario, ¿su dama le es in- S. I
fiel alguna vez? gue..

S. D. — Si a mí me interesa la ¡»
una mujer, y ella tiene un lío mi ta
con otro hombre, me siento cualip
encantado. Mí sentimiento es |Cmg
mucho , más fuerte, especial- crúpt
mente si se trata de una mu- ted, p 
jer bonita. Ella se convierte M.I
en alguien mucho más impoi Éflp
tan te; se torna mil veces más vertí» 
poética. Yo me siento mil ve- ro, B 
ces más cariñoso.. .  Pero si se w 
veo a esa mujer dándole de ortis 
comer- a un perro, zamarrean- " resai 
do a un chiquillo o acarician- las ji

híelina:

r M e  gustaría dejctf j 
R e ser actriz♦ Quieto 
interesarme por algo 
I nás profundo, pr& 
pararme para tareas 
anas importantes.” j
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do uiügatOi ¡adiós con todo! 
Esas oosas me hacen un eíec - 
to terrible! Y pa r a  usted, 
¿cuál es la importancia del 
amor en su vida personal? 
Imagine que tenga que elegir 
entre el amor y su carrera, 
¿qué haría?

todo cubierto de  o r o

S. o, para mi nada en el 
mundo; es más espiritual que 
el dinerol La única manera de 
espiritualizar las cosas mate
riales es cubrirlas de oro.
Como se hacía en la Edad 
Mediajfl

M. M. — Pero, ¿qué utilidad 
tiene mirar el dinero?

S. d. — Soy terriblemente 
avaro. Cuanto más dinero ten
go, mejor me siento. Necesito 
saber que tengo montones. 
Eso me causa el placer más 
grand&üdel mundo.

M. M. — ¿Por qué?
S. D.' — Porque soy un fan

farrón )̂ Tengo mucho menos 
de lo que confieso, por supues
to. Pero en verdad siento un 
placer sublime cuando alguien 
me avisa que acaba de llegar
me un cheque.

M. M. — ¿Un placer mayor 
que el que produce la fama?

S. D. i- No se lo puede com
parar con nada. Es dinero.

M . M. — Pero, dinero que 
llega a través de la fama.

S. D. — Llegue como lle
gue. .. A menudo digo que soy 
la prostituta más grande de 
mi tiempo. Realmente, haría 
cualquier cosa por d i ne r o .  
¡Cualquier cosa! No tengo es
crúpulos en ese sentido. A us
ted, ¿no le gusta el dinero?

M. M, — No es que no me 
gusier Pero me niego a con- 
vertúrne en esclava del dine
ro, El dinero es útil cuando 
se aspira a poseer cosas extra
ordinarias, Pero no me inte
resan las cosas hermosas ni 
las joyas. Una cosa que me

hubiese gustado tener es bue
nos cuadros. Pero como adoro 
a la gente, prefiero que entre 
mis amigos se cuenten gran
des pintores y que ellos me los 
regalen. Cuando hay t a n t a  
gente que carece por comple
to de dinero, tenerlo en canti
dad es una responsabilidad 
muy grande, una caírga muy s 
pesada.

STALIN, EL GRANDE
S. D. — ¡Oh, yo necesito 

muy poco! Podría vivir tres 
años én Cadaqués sin ver a 
nadie, llevando la vida de un 
pescador y sin echar nada de 
menos. Pero lo que necesito 
es saber que el dinero sigue 
acumulándose. Como ya le di
je, soy débil, y el dinero me 
da impresión de poder. Proba
blemente, sea un símbolo de 
poder.

M. M. — Es indudable. De 
otra manera, no entendería - 
por qué ama usted el dinero.

S. D. — En mi opinión, la 
humanidad no se mueve si nó 
es por razones económicas. Es 
una teoría marxista. 'A todos 
los economistas les impresiona 
el movimiento marxista...

M. M. — ¡Pero usted no es 
comunista!

S. D. — No, no. Pero admiro 
a Stalin. El construyó el po
der de Rusia’. Stalin era cruel 
(a mí me gusta la gente cruel) 
y fue el ser más poderosp de 
la’historia contemporánea. Sin 
él, el comunismo no sería lo 
que es. Tengo la teoría, que 
ha sido confirmada, ~de que 
el comunismo no hace otra co
sa que continuar las sectas 
rpágicas de la Edad Media. Es 
la continuación de la secta de 
los herreros. Lo primero que 
hicieron los comunistas fue 
adoptar el símbolo de los he
rreros: la hoz y el martillo.
_M. M. (Ríe). — ¡Jamás ha

bía oído eso antes!

S. D. — ¡Nada de lo que 
dice Dalí lo ha oído usted an
tes! Dígame, ¿no es clara flíJ 
teoría?

M. M. — ¡Fascinante! Pero 
pasemos a otra cosa: ¿es cier
to que la publicidad ha sido 
muy Importante en su vida?

S. D. — ¡Ah, me encanta 
la publicidad en todas sus for
mas! "Soy exhibicionista: me 
gusta que todo el mundo habie 
de Dalí. Incluso, qüe hablen 
bien. Pero cuando hablan mal, 
¡es maravillosoI Usted, como 
actriz, debe de saber qué es la 
publicidad.
MENTIR CIEN POR CIENTO

M. M. — Hay que ser fran
co. Pero no completamente. 
Digamos, un noventa y cinco 
por ciento,

S. D. — Yo creo que hay 
que mentir un cien por cien
to, pues la palabra se ha in 
ventado para que uno mienta 
continuamente. En mi caso, la 
mentira es un don natural. 
Jamás puedo decir la verdad, 
ni aun en sueños. Me las arre
glo para transformar mis fan
tasías en realidades, para be
neficio de todo el mundo. Ten
go que inventar todo, cons
tantemente.

M. M, — ¿Y termina creyén
dose todo lo que dice?

S. D. — Al final, sí.
NORTEAMERICA Y LA 

MUERTE
S. Dl — En Norteamérica se 

suprimen cosas fundamenta
les. Como la m u e r t e ,  por 
ejemplo. En Norteamérica la 
gente no muere: “se vá”. Di
cen: “Está por irse; la par
tida ha concluido”. Es por eso 
que sus cementerios no tienen 
aspecto trágico. Yo, en Nueva 
York, he visto velatorios en 
los que los muertos estaban 
arreglados y sentados en la 
cama. (Hace mímica.) “¿Quie
re un c ó c t e l ?  ¿O prefiere 
whisky?”, y todo el mundo 
habla. ¿Cómo tratan a los 
muertos en Grecia?

M. M. — Con gran respeto. 
Para nosotros, siguen viviendo.

S. D. — El rostro de un mo
ribundo es la visión más no
ble que existe sobre la tierra. 
Aunque sea feo, en el momen
to de aproximarse la muerte 
se torna hermoso. El instante 
en que el alma desaparece es 
un instante- supremo. ¡Subli
me! ¡De felicidad perfecta!

M. M. — Y eso nos lleva a 
otra cuestión: ¿qué es la fe
licidad para usted?

S. D. — Para mí, la felici
dad es convertirme en Dalí. 
Ahora no soy más que una 
lamentable caricatura.

LOS DEFECTOS
M. M. — ¿Y qué defectos 

tiene usted?
S. D. — ¿Yo? ¡Yo no tengo 

ningún defecto!
M. M. — Acaba de decir que 

es cobarde. Eso es un defecto.
S. D. — Puede ser defecto o 

cualidad; depende de cómo se 
mire. Soy cobarde si se trata 
de Ir a la guerra. Mi pintura 
quizá no sea cobarde, pero es 
muy elaborada, y eso es una 
forma de cobardía. ¿Y qué 
hay de sus defectos?

M. M. — Soy, ociosa.

S. D. — ¿Qué haría- usted 
si tuviera el poder de contro
lar su destino?

M. M. — Para mí, siempre 
sería cuestión de dominar mi 
miedo a la muerte.

S. D. — Yo, en cambio, no 
quisiera cambiar nada; salvo 
mejorar ciertos detalles. Todo 
igual, pero mejor.

M. M. (con un suspiro). — 
Quizá me gustaría también 
dejar de ser actriz. Me gus
taría interesarme en algo más 
profundo, prepararme p a r a  
tareas más importantes...

S. D. — ¿Piensa acaso en la 
religión?

M. M. — Si la religión pu
diera darme lo que busco;.. 
¿Sabe?; todavía no he hallado 
mi camino. Por eso siento que 
para mí, ésta es una época 
de ...

■S. D. — ¿ . . .  de transición?
M. M. — Sí; de transición. 

Quiero cambiar. No estoy satis
fecha con lo que soy. Pero, 
¡todo esto es tan serio! Ha
blemos de algo divertido. A 
ver... Ya esta: ¿por qué no 
jugamos al juego de la ver
dad? ¿Quién es u s t e d ?  ¿Y 
quién soy yo?

CUANDO LAS BASES 
SINDICALES SE ~ Ü  
SACUDIERON E L  POLVO

por José Bottaro
C I bien el primer factor desencadenante de las movilizacio

nes estudiantiles francesas fue la decisión del rector Roche 
de la Universidad de París de ordenar a la policia la evacua
ción por la fuerza de los patios ¡dé La Sorbona; se torna más 
impreciso situar el comienzo de la participación de la-cL-.se 
obrera en los famosos “evenements”.

Mientras los estudiantes luchaban en las calles durante 
varios días, las centrales sindicales asumían un papel pasivo. 
Las organizacsiones CGT, CFDT, junto á las FEN y UNEF te
nían programadas manifestaciones de solidaridad como recha
zo de la represión, para el 14 de mayo y para el 15 la CFDT -y 
CGT otra movilización de protesta por la supresión dé las or
denanzas de contenido social en el sistema de Seguridad Social.

Pero esta rutinaria programación debió cambiar brusca
mente ante el giro que tomaron los episodios de Barrio Latino, 
con su violenta secuela de barricadas, grescas, bombas, heridos 
y muertos. El mismo sábado a petición de los estudiantes y 
después de 8 horas de deliberaciones, las 3 grandes centrales 
(CGT, CFDT y FO junto a la FEN). dieron orden de huelga 
general para el próximo día hábil.

Era la primera vez durante seguida, señalándose que más
el gobierno de la V Repúbli
ca que se pusieron de acuerdo 
sobre un tema tan trascen
dente y a la vez, decidieron 
no comparecer ante los pode
res públicos para pedir auto
rización, a efectos de la ma
nifestación. Después de Arge
lia, además, es la primera vez 
que estudiantes y trabajado
res se unían para desfilar' jun 
tos y era un hecho descono
cido que esa mnifestación se 
efectuara en apoyo de los' es
tudiantes y profesores, a los 
que siempre la clase obrera 
miró con desconfianza.

La huelga fue largamente

de un 60% de los trabajado
res la acataron.

Pero terminó la jornada de 
protesta y todo tendía a nor
malizarse por el lado de la cla
se obrera. Es a partir del 14, 
donde en a l g u n a s  fábricas 
aisladas, pero multiplicándose 
con increíble, rapidez comien
zan a sucederse ocupaciones. 
El martes 21, 10 millones de 
operarios habían bajado las 
palancas y la s  vehementes 
consignas de un primer mo
mento llegaron a parecer ve
rosímiles. Fue allí donde tem
bló el andamiaje de la V Re- 

(Pasji a la pág. 10)
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LA ESPONTANEIDAD
Los dirigentes sindicales 

franceses (particularmente los 
de la CFDT) admiten que el 
movimiento revolucionario fue 
espontáneo en gran parte. El 
solo hecho de que para deci 
dir un paro y manifestación 
de 24 horas (para el 13) las 
organizaciones necesitaron 8 
horas de acaloradas discusio
nes, prueba que difícilmente 
podía haberse adoptado una 
decisión de huelga general. 
Señalemos además que no so
lamente no estaban en los 
planes de los dirigentes sin
dicales medidas de este tipo, 
sino que la propia UNEF en su 
asamblea extraordinaria del 
21 de abril se opuso rotunda
mente a boicotear los exáme
nes y lanzarse a la huelga. 
Una prúeba acabada de esta 
espontaneidad de la masa la 
palpó el cronista al escuchar 
el testimonio de los propios 
obreros de la fábrica Renault 
Billancourt, formidable com
plejo industrial eo n 30.000 
operarios. El miércoles 15, an
te la negativa de la dirección 
de dialogar sobre el aumento 
de salarios y condiciones de 
trabajo, los operarios de la 
sección Renault de Cleón ocu
paron la fábrica, encerraron 
a los directivos y constituye
ron un comité de huelga. Al 
otro día, por igual motivo se 
ocupó Renault en Flins. En la 
mañana del día 17, en Billan
court todavía no había noti
cias concretad de lo ..que pa
saba en, proverbias, aunque se 
suponía. Un delegado de una 
de las 300. secciones sindica
les tíe_la emprésa se apersonó 
al jefe del personal para co
nocer éste una noticia fide
digna posiblemente el solo 
hecho de informársele le hu-, 
biera tranquilizado, pero reci
bió una respuesta despectiva. 
Trasladó su furia a sus com
pañeros de sección que dis
pusieron cesar el trabajo y 
avisar a las dependencias ve
cinas. A ,1a media hora esta
ba parada toda Billancourt, 
ante la incredulidad incluso 
del hombre que había ofician
do de polvorín.
Ciertamente esta espontanei
dad llevaba una fuerza en sí 
mhma. Era la muestra de un 
descontento a todos los nive-' 
les, no sólo contra un gobier-

Municipal protesta
un trabajador municipal 

envió a IZQUIERDA 
varios recortes de fotogra^ 
fías y leyendas publicadas , 
por la prensa oficalista so
bre la agresión policial a 
los municipales. Destaca los 
agravios y acusaciones In
justas que se plantea allí 
contra los trabajadores y 
subraya: “esos diarios no 
hacen, ni por asomo, de
nuncia alguna de la vio
lencia social que ejercen, 
contra los funcionarios, los 
comandados por “J o r g e  
Batlle and Company”, ni 
■cerca “de quienes roban 
al pueblo desde la Banca,, 
o hacen el negocio de las 
devaluaciones”, o contra 
auienes “desde el propio 
Ministerio dé Hacienda nie 
gan a los municipales lo 
que les pertenece”.

no o una política capitalista 
sino incluso contra las direc
ciones sindicales. Veamos có
mo canalizaron éstas el alud, 
que recién entraron a domi
nar y a impulsar organizada
mente al cabo de algunos dias. 
Dijo Gorges Seguy, Secretario 
Gral. de la CGT al hacer un 
informe al Comité Confedera! 
Nacional: “No, los 10 millones 
de trabajadores en huelga no 
reivindicaban el poder para 
la clase obrera, sino unas me
joras de las condiciones de 
vida y de trabajo y la inmen
sa mayoría de entre ellos ex
presan su oposición al poder 
personal, su adhesión por la 
democracia”. Así, la central 
mayoritaria desvió a la inmen 
sa masa hacia el camino de 
las reivindicaciones (plasma
das en los criticados “Acuer
dos de Grenelle”), al tiempo 
que condenaba la autogestión 
propuesta y e j e c u t a d a  en 
aquellas fábricas que eran in
fluidas por la CSDT, al con
siderarla imprecisa. Ideológi
camente se explica esta opo
sición por, cuanto el PCF en 
la misma' línea del PCUS es 
partidario de 'la nacionaliza
ción estatal de la industria, 
el comercio y los servicios, y 
entiende que para ello es ne
cesario tomar el poder desde 
arriba. Para lograr ésto, la 
CGT y el PC trataron de pro
vocar 1 a disolución d e  la  
Asamblea y la convocatoria de 
nuevas elecciones. Para pro
pender al clima electoral ha
bía que impulsar rápidas ne
gociaciones, que significaran 
una vuelta a la normalidad 
El viernes 31 de mayo, Seguy 
declaró: “A fin de evitar to
do equívoco en cuanto a los 
objetivos que ella persigue, la 
CGT declara que no quiere 
perjudicar en nada el desa
rrollo de la consulta electoral. 
A los trabajadores les intere- 
sa poder expresar, dentro del 
cuadro de las elecciones, su 
voluntad de cambio”. „

EL IDEAL DE LA 
AUTOGESTION

En cambio, la CFDT, a tra 
vés de un Consejo Federal, 
público el 19 de mayo un co
municado en el que precisa
ba: "La CFDT señala la am
plitud y el sentido profundo 
de los movimientos en mar
cha, se identifica con las mo
tivaciones que les anima y en 
tanto recuerda su voluntad de 
verlos mantenerse y desarro
llarse sobre la base de una 
exigencia de democratización 
de las empresas y autoges
tión”. El mismo día, un nue
vo comunicado oficial decía: 
“La lucha no tiene solamente 
por objetivo la satisfacción de 
1 a s reivindicaciones durante 
todo el tiempo ignoradas por 
el gobierno y los patronos, si
no se trata fundamentalmen
te y en el mismo espíritu que 
anima a la juventud estudian
til de la desaparición de las 
estructuras económicas, socia-

Francia
les y políticas de la sociedad 
capitalista”. Plantea; ante to
do pues, que el problema es 
de reformas de estructuras, 
democratización de la empre
sa, es decir poder sindical que 
abra el camino a la auto
gestión y por ello expresa una 
serie de medidas concretas en 
torno al reconocimiento de la 
sección sindical y la exten
sión de las libertades sindi
cales en la misma. Coloca en 
segundo término las conquis
tas de orden material.

En cuanto a las relaciones 
sindicalismo política definió: 
“Las organizaciones políticas 
tienen su trabajo a hacer, lo 
mismo que nosotros, sindica
listas, tenemos el nuestro”. 
Para la CFDT “no es cuestión 
de participar de inmediato 
en una eventual mesa redon
da entre partidos podíticos de 
izquierda y lo s  sindicatos”.

“El Día”, del 4 del corrien
te publica este reportaje:

Ya es un progreso' grande en 
nuestra oligarquía: está pen
sando en la Plaza de la Bas
tilla.

PRECAUCION
Quedó descartada la insta

lación de la COPRIN en el edi-

Por contrario la CFDT era 
favorable a todos los contac
tos bilaterales con el fin de 
hacer conocer a los partidos 
políticos las reivindicaciones 
inmediatas de los trabajado
res. Reitera: “a pesar del gran 
esfuerzo realizado por el PC 
y las Federaciones en los úl
timos años, durante el 'desa
rrollo de los acontecimientos 
han aparecido nuevas fuerzas 
y nuevos problemas’ que no 
solamente son de orden mate- 
íial, sino de cambio profun
do de las estructuras y no ve 
cpmo la Federación y el PC 
puedan integrar esas fuerzas 
y dar solución a estos proble
mas”.

A pesar de su prescindencia 
en política, la CFDT postuló 
a Mendes France, del PSU, 
como candidato a asumir el 
gobierno, en pleno período de 
vacancia del mismo, cuando 
desapareció De Gaulle y pre
sumiblemente fue a buscar 
apoyo en el ejército estacio
nado en Alemania. Su secre
tario general, Eugene Des-

ficio que ocupará el BTU, en 
la esquina de 18 de Julio y Oli
mar, frente mismo a la plazo
leta El Gaucho.

—Es un lugar demasiado 
propicio para concentraciones 
de manifestantes, comentó 
ayer el Director de Planea
miento y Presupuesto. Ubicar 
allí al organismo cuya labor 
atraerá a la masa laboral, es 
Inapropiado —agregó el Cr.

camps, explicó que lo excep
cional del momento vivido Im
ponía una salida también ex
cepcional, pasible de criticas. 
Y replicaba a la CGT-PC: "La 
CFDT no tiene que recibir 
lecciones de independencia po- 
litlca de nadie y menos de la 
CGT. Yo no soy miembro de 
un buró político, como el ca
marada Seguy lo es del Buró 
del PC”.

OTRAS CENTRALES
Las otras centrales no tu

vieron la visión y perspectiva 
política de las dos mayorita- 
rias, como tampoco sufrieron 
las tensiones emanadas de la 
trascendencia d e l momento 
político vivido. Fuerza Obrera 
aclaró en todo momento que 
entraba, a la pelea buscando 
una negociación p a c i f le a. 
Igual posición asumieron los 
cuadros afiliados a la CGC. 
La CFDT se pronunció inclu
so contra los actos de violen
cia en las calles y las ocupa
ciones.

Rodríguez— acotando: podría 
emularse enfrente otra Plaza 
de la Bastilla.

—¿Qué local se elegirá a la 
postre?, preguntamos.

—No está resuelto aún; pe
ro debe estar situado en un 
punto que no ofrezca tanta fa
cilidad para aglomeraciones 
en la vía pública. En una ca- 
llecita estrecha y no muy cén
trica por ejemplo.

PESO CHARLONEEL
gEGUN informa el semanario 

argentino “Primera Plana” “el 
rumor en Uruguay señala que en 
el gobierno hay dos tendencias: 
una sugiere la devaluación escalo
nada, al modo brasileño, que eleve 
la cotización del dólar a 320 an
tes de que termine el verano; la 
otra estimula una heroica defen
sa de la moneda hasta marzo

—con la lógica acumulación de di
visas—, para luego rendirse en for
ma más brutal. Para el FMI, en 
cambio, no quedarían variantes: 
el peso uruguayo debe descender 
por debajo del argentino en su re
lación con el dólar”.

El Ministro de Hacienda ha des
mentido que este año vaya a pro

ducirse una desvalorización del 
peso. Los diarios destacaron esa 
información. El lenguaje oficial es 
optimista; casi alegre. Las pala
bras se irán, sin embargo, junto a 
las promesas de austeridad, dilui
das ya en el olvido. Basta leer, es
tos días, las crónicase de las fies- 
titas del Presidente de UTE, Pe- 
reyra Reverbel, en Punta del Este.

Contando con nuestra voluntad y el apoyo de 
Uds. hemos decidido “encontrarnos mensualmente”.

PARA EL ULTIMO JUEVES DE FEBRE
RO (27 de febrero) tendremos:

* Encuentro de Izquierda sobre:
“SITUACION SINDICAL”.

Expone: Reynaldo Gargano, dirigente de 
la Asociación de Funcionarios Judi
ciales.

Invitados: Héctor Rodríguez (Textil), Hu
go Cores (Bancario), Héctor Guglia 
(ASU), Jorge. García (Fed. A. de la 
Carne), Enrique Pastorino (CNT) y 
Luis E. Duarte (AIJA).

PARA EL ULTIMO JUEVES DE MARZO
(27 de marzo) tendremos:

• Encuentro de Izquierda sobre:
“LA ENSEÑANZA Y EL REGIMEN”.

Semanario “IZQ U IERD A ” - Enero 1969. 
CONSERVE ESTA PROGRAMACION Y NO COMPROMETA 
EL ULTIM O JUEVES DE C A D A  M E S  EN 1969

PENSANDO EN LA BASTILLA



La banca privada 
dínamo del subdesarrollo

izquierda

(Viene de la página 3).
Martigny S.A.
J, V. Chiarino 
La Forestal S.A.
L, Steverlinck
Agrícola e Industrial del Norte 
Arroyo Clara S.A.
Antonio Braga (quien registra 

8.910 hás. en propiedad directa) 
Varias

Oyama S.A.
Textil Uruguaya S.A.
L. Steverlinck
Sociedad U. de Carbón y Sal 

Pur Sang S.A.
Antonio Braga

COLATERALES

Financieras
González Saavedra -  Inmobiliaria 

Continental
J. Secco García - Vilazar S.A. 
Guayaquil S.A.
J. Chiarino . Finan. Edison S.A. 
J. Echevarría 
A. Braga *

Financieras en el exterior 
Bankbranzas Uruguay 
Investements Ltda. en Bahamas 
Estimación en tierras: 50 mil hás

BANCO MERCANTIL

OTRAS VINCULACIONES

Agropecuarias 
El Alba S.A.
J, Peirano
Solis de Mataojo S.A.
Alberto Basso 

Varias
Fábrica N. de Papel 
Jorge Sanguinetti 
Domingo Basso S.A.
Jorge Peirano

COLATERALES

Financieras r~ *
J. Perlorenzo 
J. del Campo 
M. Nin
E. Martin 
A. Arteaga 
E. Rico 
J. Tarabini 
J. Sanguinetti 
A Shaw 
Adepa S.A.
Artmar S.A.
Alfa S.A. .
Territorial Hermes S.A.
Martin S.A.

Financieras en eá exterior 
French Trust Co. -  Buenos Aires 
The Mercantil River Píate Co. - 

Canadá
Estimación en tierras: 10 mil hás. 

U B U R

OTRAS VINCULACIONES 
Agropecuarias

5.342 hás. registradas a nombre 
de José Martínez R<eina en pro
piedad directa.

Ests. Julio Mailhos S.A.
Angel Aller 
Vllasar del Mar S.A.
C, Varela Collazo 
Sinfuentes S.A.
Grupo Ferrés (registra casi 20 mil 

hás. en propiedad directa) 
Varias

La Aurora S.A.
Industrias Químicas W. Bethgen 

S.A.
Salinas Marítimas 
iLDu
José Martínez Reina 
Sdad. Uruguaya de Esmaltados 
S.A.

La Productiva S.A.
Comín S.A.
Grupo Ferrés 
Libertad S.A.
Barraca Americana S.A.
Molinos Arroceros Nacionales S.A. 
Diggs y MacDewitt S.A.
C. de Publicidad S.A.
CICSSA
Gral. Química S.A.
Pur Sang S.A.
Estimación en tierras 35 mil hás

COLATERALES

Financieras en el exterior 
R. Ferrés
B. Ferrés 
M- Limido 
R. Bullrieh
Coplato S.A. - Panamá 
Dibeag -  Alemania Occidental

BANCO POPULAR

OTRAS VINCULACIONES

Agropecuarias
CIPA
San Fermín S.A.

Grupo Aznádez 
Strauch y Cía. (13.423 hás.) 
Grupo Strauch 

Varias 
RAUSA
Montevideo Refrescos S.A. (Coca 

Cola)
Grupo Aznárez 
Pamer S.A.
Conaba S.A.
Fibratex S.A.
Adolfo L. Strauch S.A.

Papelería Galli S.A.
Leicester S.A.
Conatel S.A.
G rupo S trauch

COLATERALES '
Financieras en el exterior 

L. Oliver
C. García Arocena 
L. García
Shallway Investment Corp. - Pa

namá - con representación en 
Montevideo.

Estimación en tierras 50 mil hás.

BANCO TRANSATLANTICO (1964)

OTRAS VINCULACIONES 
Agropecuarias 

El Porvenir S.A.
Nifra S.A.
El Lago S.A.
Ests. La Hortencia 
Juan A. Gorlero 
El Aguila S.A.
Monte Blanco S.A.
Est. Los Molles S.A.
Sociedad Franco-Uruguaya S.A. 
Eduardo1 Albanell Mac Coll 

Varias
Colombino Hnos. S.A.
Luis M. Rocco 
CUNYTASA
Edmundo Dupetit - Jorge Lussich

COLATERALES

Agropecuarias 
Q. Fernández Sierra
E. Fernández Dellazopa 
Edmundo Dupetit 
Jorge Lussich 
Rubén Martínez 
Caorsa S.A.
Cotynsa S.A.
Darno S.A.
Densa S.A.
Diarsa S.A.
El Roncal S.A.
Ganadería de Arias S.A. 
Ganadería del Yí S.A. 
Monterrey S.A.
Proba S.A.
Operación Becerro Bengoa 
Ródano S.A.
Edarco S.A.
Aída S.A.

Financieras e Inmobiliarias 
Nursa S.Á.
Petco S.A.
P. Angel S.A.
Printex S.A.
Ride S.A.
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Ródano S.A.
Rodasur S.A.
Rydanco S.A.
Ryngo S.A.
Surmex S.A.
Alarde S.A.
Alter S.A.
Anabo S.A.
Bonus S.A.
Burma S.A.
Casape S.A.
Césped S.A.
Dominium S.A.
Dórica S.A.
Dylmar S.A.
Edanco S.A.
Edarco S.A.
Gienrest S.A.
Lexington S.A.
Málaga S.A.
Niflsa S.A.
Nursa S.A.
Edarco S.A.

Estos esquemas, aún incompletos y 
parciales (por las dificultades para 
obtener la documentación pertinen
te), desnudan la entraña de la banca 
privada e ilustran, insuperablemente, 
su papel en la estructura subdesa
rrollada del Uruguay.

Varios de los ejemplos analizados 
(todos con excepción del B. Transa
tlántico, del B. Mercantil y con algu¿- 
nas dudas'con respecto al B. Comer
cial) están controlados por bancos 
extranjeros (de los cuales nos ocu
paremos más adelante).

Ello significa que no solamente el 
tipo de organización expuesto sirve 
para analizar el ahorro hacia el gru
po financiero dominante, sino que, 
en buena parte, lo desvía en bene
ficio del capital foráneo.

Lo que presiona a la oligarquía na
tiva a adoptar estas estructuras, es 
su. afán de lucro, su apetito insa
ciable de beneficios; motor, por otra 
parte, de las clases dominantes en 
el régimen capitalista.

Pero, además, en pilas se refleja 
una tendencia económico - financiera 
profunda que, según vimos en el pri- 
mei- artículo de la serie, también ac
túa en la metrópoli.

Es el ascenso del capital finan
ciero a los mandos, a los factores de 
decisión del capitalismo en su fase 
monopólico - es tatai y de integración 
mundial en torno a EE. UU. La ten
dencia rige tanto en el Imperio co
mo en las colonias y semicolonias, 
pero con diferente funcionalidad.

En nuestros paises se mueve para 
desviar el excedente económico hacia 
la oligarquía y hacia los monopolios 
extranjeros y, por ende, bloauea la 
posibilidad que se emplee para fi
nanciar el desarrollo liberador.

Es por esa causa que la Banca 
privada actúa como dínamo del sub
desarrollo en las economías depen
dientes.

Enfrentar la COPRIN(Viene de la página 6). 
quica confunda y trabe la acción, en 
espera de algún resultado positivo 
de la actividad de nuestros delegados 
en la COPRIN. No debemos olvidar 
que la lucha, el combate, es el que 
define todos los conflictos, aunque se 
háya sancionado la COPRIN.

6) No opinamos que la. integra
ción de la COPRIN con delegados de 
la CNT "lave la cara del régimen” 
ni que “paralizará la lucha de clases”, 
Creemos sí que confunde, puede im
portar —la experiencia lo dirá— a 
poco andar en el “camino normal” 
que algun°s direcciones sindicales re
corran pjara "resolver” sus proble
mas conflictuales. Ello lo dirá, reper 
timos, la experiencia. Claro está que 
mucho mejor sería no brindar siquie
ra la posibilidad de que tales cami
nos pudieran llegar a recorrerse, por
que,'Indudablemente, ello acarrearía 
la práctica de “funcionar en el sis
tema de la oligarquía” y de no desa
rrollar, a través de la lucha de m a
sas, el enfrentamiento de clase que 
llevará a crear condiciones para los 
cambios revolucionarios.

7) “El Popular” rechaza nuestra 
opinión de que maneja esquemática
mente a Lenin. Y nos señala que 
traemos opiniones de Fidel Castro que 
nada tienen que ver con el asunto,

Es materia opinable, claro. Nos su
giere que deberíamos inspirarnos en 
el compañero Fidel en otros temas de 
lalucha de clases a escala interna
cional, como, por ejemplo, la estima
ción de las tentativas contrarrevo
lucionarias en Checoslovaquia. Bien.

Cuando los socialistas opinan sobre 
todos los temas se inspiran —o tra 
tan de hacerlo con humildad— en la 
lucha de todos los pueblos y movi
mientos revolucionarios. Naturalmen
te, nuestra adhesión a la causa de 
la Revolución Cubana, que viene des
de el comienzo de la lucha contra 
la dictadura de Batista y no de aho
ra, nuestras opiniones coincidentes
con los compañeros del Partido Co
munista de Cuba, no nos impide pen
sar con nuestra propia cabeza. Se
guimos en este sentido las enseñan
zas del propio compañero Fidel: no 
ser satélites de nadie. Ello nos lleva 
a tener, en la apreciación de ciertos 
temas (no el de la revolución en Amé 
rica Latina, por cierto el más Im
portante) matices diferentes. Los so-* 
cialistas dimos nuestra opinión sobre 
los sucesos checos. El Partido Comu
nista de Cuba la suya, a través de la

palabra de Fidel Castro. “Izquierda ’ 
publicó la opinión de los socialistas 
y la de Fidel Castro. “El Popular" 
debe hacernos por lo menos el elo
gio de que no censuramos al jefe de 
la Revolución Cubana. ¿Recuerda "El 
Popular” aquella Intervención de Fi
del Castro cuando se refería a los 
amigos que le censuraban sus dis
cursos? Por lo demás, nuestra discre
pancia con la Interpretación de Fidel 
Castro sobre los problemas de Che
coslovaquia, está centrada en un sólo 
punto: el relativo a la intervención 
de la Unión Soviética. Punto serio sin 
duda. Pero compartimos ampliamen
te el análisis que el compañero Fi
del Castro hace de las causas que lle
varon a Checoslovaquia a la situa
ción que vivió y vive. Y de los ca
minos a recorrer para que esas si
tuaciones no se repitan en los países 
socialistas. Estamos seguros que las 
coincidencias dé “El Popular” con el 
Jefe de la Revolución Cubana se cen
tran en un solo tema o punto, pero 
nos gustaría saber si comparte todo 
el análisis que Fidel hizo de la si
tuación en Checoslovaquia.

8) Finalmente, “El Popular” ad

mite que no es posible confundir la 
designación de delegados a la CO- 
PRIN con la participación en un Par
lamento burgués o en un sindicato 
reaccionario. Admite que son cosas 
distintas. Pero dice que nuestra po
sición integra el mismo modo de ra
zonar de los que se niegan a parti
cipar en el Parlamento burgués. “El 
Popular” se equivoca. Si son cosas 
distintas habrá que tenejr criterios 
distintos para juzgar si se propone c 
no actuar en ellos, porque no es posi
ble aplicar idénticos criterios a situa
ciones y hechos radicalmente distin
tos. El esquematismo es precisamen
te eso: aplicar un mismo modo de 
razonar, un mismo esquema, a situa
ciones distintas.

Creemos, naturalmente, que la vi
da dará la mejor respuesta a las opi
niones que se han vertido tanto pol
los socialistas como por “El Popular”. 
Nuestro esfuerzo se volcará en la lu
cha de clases para que el movimien
to obrero pueda enterrar al COPRIN 
y a la oligarquía. Para ello- continua
remos nuestro combate por dotar a 
la Convención Nacional de Trabaja
dores de la orientación y direcc-’ón 
que le permita ser el instrumento ap
to para llevar a cabo la parte de esa 
tarea que le corresponde a las or
ganizaciones sindicales.



izquierda

Irak: lo decisivo en ia resistencia 
árabe es ia justicia de su causa

■ OS egipcios han asumido una posición
objetiva frente al ajusticiamiento de 

14 iraquíes acusados de espionaje. Son del 
diario “Al Ahram”, portavoz oficial del go
bierno de la R .A .ü . las siguientes obser
vaciones:

1) “El caso es perfectamente lógico y 
las sentencias pronunciadas por el tribunal 
ciertamente justas.”

2) ‘Los árabes no pueden dejar de dar 
apoyo al gobierno de Irak por su acción 
pero lo que nos causa preocupación es la 
manera en que fue llevado a cabo el ajus- 
ÉicÍEMr:ento‘.''

.3) “El momento en que se realizó era 
inapropiado, en el preciso instante en que 
Israel era censurado por la opinión públi
ca mundial por el ataque contra el aero
puerto de Beirut."

Esta opinión es compartida por otros go
biernos y órganos de opinión árabes. La 
agencia oficial de Marruecos “MAP”, cali
fica el hecho como un “espectáculo deplo
rable’’. Agrega que “un estado soberano 
U'ne, de cualquier manera, el derecho de 
condenar a los traidores”, pero considera, 
por la manera como se ha hecho, un “error 
sicológico fundamental". Una opinión dis
tin ta  es 'ia  de la agencia noticiosa argelina 
"APS”, la que observa que “todos los con
denados -eran de nacionalidad iraquí, entre 
ellos algunos hebreos, pero todos miembros 
de una red de espionaje”. “El gobierno ira
quí tiene todo el derecho de combatir a 
todos los que atenían contra la seguridad 
del Estado”, declara la misma agencia, de
nunciando “la campaña de prensa' desa
tada en Occidente contra las ejecuciones y 
que tiende a desorientar a la opinión pú
blica” —agrega.

La polémica sobre el carácter antijudío 
dé las ejecuciones se ha ampliado al mun
do entero. Un ejemplo cercano fue la dis
cusión entre los representantes de Israel 
(Hair B eharl.y  de la RAU (Nabil N.,Ka- 
halal, en Bolivia. Behar dijo que los ahor
camientos ponen de manifiesto que “los 
gobiernos árabes no pueden vencer el odio 
que les domina por la victoria de Israel”.

A su turno, el diplomático Nabil contes
tó; “quienes trabajan como espías socavan
do la seguridad de un Estado que está en 
guerra, deben ser sancionados conforme a 
las leyes de esa nación, en este caso la 
horca. Ellos no han sido ejecutados por ser 
judíos, sino por ser espías”.

Este alegato árabe que es, por así decirlo,
- una de las claves del problema, fue refor

zado con la impactante declaración del 
Gran Rabino de Irak, Sasson Kadhuri, 
quien al mismo tiempo es el líder de la  
comunidad judía que vive en ese país. Sac- 
son declaró: “Fueron-condenados a muerte 
espías ■ de diferentes religiones, y la com- 

„paña contra Irak, a este respecto, es total- 
. mente injusta”, acreditando que “los judíos 

de Irak, al igual que las personas que pro
fesan otras religiones, disfrutan de com
pleta libertad para practicar sus ritos y tra
bajar normalmente".

Agréguesé a todo esto el hecho de que 
entre quienes más acusan a los iraquíes de 
"p1 anear un genocidio”, están los norteame
ricanos e ingleses, que tienen en su haber, 
desde el Hilo al Mekong, la responsabili
dad de algunas de las más repugnantes 
matanzas de la historia moderna.

Las autoridades de Bagdad hablan de 
“una p;ligi-osá red de espionaje”, puesta al 
descubierto por uno de los acusados, Ahmed 
Attiya, un musulmán de Bassorá. Este ha 
declarado oue el objetivo de los sabotea- 

. dores era destruir los pozos petrolíferos de 
Rumelia e inutilizar el “Terminal” petro
lífero del Golfo Férsico. Ahmed Attiya afir
mó que los contactos entre la organización 
de espionaje e Israel eran mantenidos por 
él mismo, quien hacía las veces de correo

entre los dirigentes de la red de espías y 
un piloto iraquí que huyó a Israel, en 1966, 
con su “Mig-21”, un hecho muy publicitado 
en aquella oportunidad.

EL PROBLEMA DE LA JUSTICIA

No hay dudas que en el proceso de Bag
dad hay dos aspectos:

1) El extremo rigor de las sentencias y 
el carácter espectacular de las ejecuciones, 
que podrían haber alcanzado los mismos 
objetivos Si fueran conmutadas en prisio
nes perpetuas.

2) La justicia misma de las sentencias] 
¿No habrán sido resultantes de un ambien
te caldeado por las pasiones de la guerra 
y dictadas a base de pruebas poco convin
centes? Las cautelas de tantos gobiernos 
árabes en la avaluación del problema pue
den justificar esas dudas. Es sabido que 
Irak atraviesa una situación muy contur
bada, resultante de una enconada lucha 
por el control del poder. Aun recientemente 
un comentarista diplomático se refería a 
un T‘clima de incertidumbre” reinante en 
Irak, marcado por purgas internas en el 
partido Baas, detenciones en masa, y una 
creciente atmósfera de violencia que ha 
culminado en una serie de asesinatos polí
ticos, arrestos y represalias que abarcan 
toda la maquinaria del Estado, desde los 
oficiales del ala derecha, pasando por nas- 
seristas, hasta baasistas, prochinos y co
munistas".

La acusación israelí de que hubo en los 
juzgamientos un tono racista parece di
luirse cuando se sabe que el número de 
árabes y cristianos que responden a juicios 
es mayor que el de los judíos. Entre los 
primeros figuran personalidades del de
depuesto régimen del general Abdul Rah- 
mann Arif y otros políticos que, con jus
ticia, no podrían ser acusados de enemigos 
de la  patria.

Se ha dicho ya: la causa árabe cuenta 
con las simpatías de los Estados socialistas 
y de los pueblos del Tercer Mundo, preci- 
amente por ser justa. Esa imagen debe ser 
consolidada y jamás borrada por actos de 
violencia injusta e innecesaria. El esfuer
zo que los dirigentes árabes están reali
zando para no permitir sobre los juicios de 
Bagdad la influencia de pasiones ocasio
nales o de impulsos de represalia, parece 
oportuno y necesario. Hay una campaña 

. mundial, desencadenada por el imperialis
mo, para comprometer el sentido de la re
sistencia árabe. ¿Hasta qué punto las hor
cas de Bagdad habrán servido a esa cam
paña sin agregar nada a la seguridad in
terna del mundo árabe o al fortalecimiento 
de su posición militar?

Israelíes atacan en 
Gaza y la Jordania

(£AZA. — Cuarenta jovencitas, algunas 
en estado grave, fueron hospitalizadas 

como resultado de una violenta agresión 
de fuerzas de seguridad israelíes, cuando 
manifestaban contra la detención de estu
diantes palestinos en esa ciudad. Otras 45 
fueron atendidas y se retiraron a sus do
micilios. La situación es tensa. La agresión 
provocó nueva tempestad en los países ára
bes. La RAU llevó el problema a las Nacio
nes Unidas. Rocas horas después, dos mu
jeres fueron muertas en Wadi Arabe, Jor
dania, blanco de bombardeos israelíes con 
napalm. En una nota conjunta firmada en 
El Cairo, Nasser y el enviado ruso ¿hele - 
pin declararon: “La situación en Medio
Orlente ha alcanzado un punto extrema
damente grave y puede explotar en cual
quier momento”.

España retorna a los 
peores tiempos del terror
¡ygADRID. — Son muchas las 

conjeturas alarmistas que 
se hace el pueblo español y 
que el propio gobierno estimu
la al haber decretado el es
tado de sitio y haber impuesto 
una censura de prensa que 
arrasó con la modesta libertad 
de expresión que el régimen 
había permitido a raíz de la 
ley de Prensa e Imprenta de 
1966. Todas las versiones que 
circulan,, desatadas precisa
mente por el silencio, estimu- 

-lan el miedo y acrecientan la 
intranquilidad del pueblo, que 
vuelve a vivir acontecimientos 
que, en buena parte, ya había 
olvidado.

Según versiones de comen
taristas allegados a las esferas 
de gobierno, el casi estado de 
guerra fue propuesto al “Cau
dillo” por el vicepresidente del 
Consejo de Ministros, almiran
te Luis Carrero Blanco y el 
Ministro de la Gobernación 
(interior) Camilo Alonso Ve
ga, a pedido de los once ceu- 
pitanes generales de las go
bernaciones militares españo
las, con el apoyo del ministro 
del Plan de Desarrollo, don 
Laureano López Rodó, miem
bro del OPUS-DEI y uno dé 
los hombres de confianza de 
Carrero Blanco y su asesor 
personal. El sector del OPUS - 
DEI al cual responde Laurea
no López Rodó —mayoría de 
la secta católica— es parti
dario de un retorno a los 
tiempos duros de la postgue
rra.

De los miles de detenciones 
practicadas se destacan: Bar- 
dem, renombrado director de 
cine; 14 profesores de la fa
cultad de Ciencias Políticas y 
Económicas de Madrid; Fer
nando Alvarez de Miranda — 
miembro del Consejo Privado 
'del Conde de Barcelona, Juan 
de Borbón —; Pedro Altares,

de la redacción de la revista 
“Cuadernos para el Diálogo”, 
que, como se sabe, responde á 
la dirección de la Compañía 
de Jesús, y fue clausulada; 
Gregorio Peces Barba, abogado 
que se distinguió por haber 
defendido en forma gratuita 
a obreros y estudiantes encar
celados; P a u l i n o  Garagorri, 
secretario de la revista “El 
Occidente”, de tendencia libe
ral, etc.

Por otra parte, la policía se 
incautó esta semana, en una 
imprenta de Madrid, de cierto 
número de reproducciones de 
la famosa obra de Goya, “Los 
fusiles del dos de mayo” y 
procedió a la clausura de una 
editorial y a la extrema vigi
lancia de otras.

Según fuentes d i gnas  de 
• crédito, únicamente en Madrid 
fueron detenidos 68 sacerdo
tes. En Pamplona, como con
secuencia de la huelga por los 
alumnos de las facultades de 
Arquitectura y Ciencias Bioló
gicas, un sacerdote y un es
tudiante fueron también en
carcelados.

Son docenas los profesiona
les confinados en diversas pro
vincias españolas y cientos los 
estudiantes detenidos, única
mente eu Madrid, sin contar 
los de Barcelona y otros luga
res de España.

Después que 3.000 obreros 
se declararon en huelga, en 
Bilbao, exigiendo la libertad 
de sus compañeros detenidos, 
el Gobernador Civil decretó el 
cierre de los Altos Hornos, la 
más vieja acería de España.

Según “Le Monde’’, en la 
agitación española se presenta 

_ un elemento nuevo: “la apa
rición en el centro.de ia capl- 

, tal española —Madrid— de 
pequeños comandos compues
tos por estudiantes y obreros.

FF l i l i 1 ¿Que hacer con los 
LL.UUu aviones desviados?
w ASHINGTON. — La Gulf 

y la Standard Oil decla
raron ganancias record du
rante 1968: 628 millones de 
dólares (aumento del 10,2 por 
ciento sobre 1967) y 329 mi
llones de dólares (9,6 más en 
1967), respectivamente. L a s  
ganancias petroleras fueron 
las más grandes registradas.

NUEVA YORK. — La Aso- 
c i a c i ó n  Norteamericana de 
Transportes A é r e o s  ofrecerá 
una recompensa de 50 mil dó
lares a la persona que permí
ta la captura y condena de 
personas que pretendan des
viar aviones de su ruta. Más 
de 40 (12 en el que va del 
69) fueron forzados a visitar 
Cuba.

—El capitán y los tripulan
tes del buque espía norteame
ricano “El Pueblo”, quienes 
pasan ahora por un proceso 
de investigaciones en el que. 
intervienen el Servicio de In
teligencia Militar de Estado 
Unidos y la CIA, es probable 
que seqn condecorados, “por 
méritos al servicio de la na
ción”, pero también es posi
ble que desaparezcan v ade
más se sepa de su destino fi

nal.
A esta conclusión se llega 

recordando el caso de Prands 
G. Powers, piloto de la CIA, 
quien a bordo de un avión 
espía “Lockheed U - 2” fue 
abatido por los cohetes sovié
ticos en Sverdavlosk, luego de 
penetrar mil kilómetros sobre 
el territorio de la URSS, en 
un “aparato de reconocimien
to metereológico”.

Después de su indulto y pos
terior libertad e'n febrero de 
1962 por el gobierno soviético, 
el corresponsal en Washington 
del diario “Daily Mail”, Jef- 
frey Bluth, informó que Po- 
wers, desde su llegada a Es
tados Unidos, no fue localiza* 
ble en ninguna parte y que |  
CIA lo sometió a un “interro* 
gatorio a fondo” con el em* 
pleo de la droga “pildoras de 
la verdad” (truth drugs).

Al final de todas las “inves* 
tigaciones”, los agentes de 1» 
CIA y los oficiales del Pentá
gono habian llegado a la con
clusión de que Powers “cum
plió cabalmente su contrato 
para realizar vuelos de Inte
ligencia". P e r o  después del 
proceso, jamás se supo de &



reacción al ultimátump e r ú :
IIMA ("Izquierda”). — Al 
“  escribir esta nota está ter

minando el plazo de 72 horas 
qufe el gobierno ha dado a 
la “International Petroleum 
Company” para pagar la deu
da de 15 millones de dólares 
por suministro de combusta 
bles, desde el pasado mes de 
octubre! La empresa petrolera 
fiscal tomó posesión de la ad
ministración y controla total
mente la I.P.C. El coronel 
Carlos Centurión, gerente ge
neral de la Empresa Petrolera 
Fiscal, anunció que así pro
cedió porque los resultados del 
embargo judicial que se está 
realizando no eran satisfacto
rios debido a la falta de liqui
dez de la compañía norteame
ricana. A efectos de la indem
nización, el gobierno valoró en 
54 millones de dólares leí pre
cio del equipo de la refinería 
de Talara, expropiada a la 
I.P.C. La empresa estadouni 
dense impugnó esta avalúa ■ 
ción ante el juez de instruc 
ción de aquella ciudad.

Cundió como una bomba el 
anuncio del gobierno norte
americano de aue suspenderá 
toda ayuda al Perú si el 9 de 
abril dicho gobierno no se 
arregla con la I.P.C. El vo
cero del Departamento de Es
tado amenaza con la aplica-1

ción de la llamada "Enmienda 
Hickernlooper”, que preconiza 
la suspensión de la ayuda nor
teamericana a todo país que 
expropie, sin una indemniza
ción acordada, a e m p r e s a s  
yanquis. Como se recordará, 
esta legislación primitiva fue 
votada cuando el entonces 
Gobernador de Río Grande del 
Sul. Leonel Brizóla, expropió 
los bienes de compañías ame
ricanas que explotaban servi
cios públicos en aqúel estado 
brasileño. Actualmente Perú 
recibe 25 millones dp dólares 
como “ayuda” y vende a los 
Estados Unidos una cuota dé 
azúcar por 40 millones de dó
lares.

ENERGICA REACCION 
Tanto el gobierno como la 

prensa reaccionaron enérgica
mente, frente a la amenaza 
norteamericana. El Presidente 
de la Junta, General Velasco 
Alvarado, fortalecido por el 
masivo apoyo de las fuerzas 
armadas con motivo de su pa
saje a retiro, 'declaró que “la 
posición de Perú es clara, ter
minante y definitiva. Tan sólo 
deseamos que externamente 
no se piense de nosotros como 
un país al que se puede man
tener en estado semicolonial 
o mediatizado por la compra

de voluntades o por la ame
naza”, Velasco ha hecho una 
advertencia general: “El pue
blo peruano debe prepararse 
para realizar todos los sacri
ficios imaginables para no ce
der ante ese vergonzoso capí
tulo de la historia del petró
leo”.

Toda la prensa, aún la que 
combate a la Junta Militar, 
respaldó al gobierno en esta 
oportunidad. El "Expreso” de
nuncia la "pésima impresión” 
causada por la declaración del 
Departamento de Estado. La 
"Tribuna”, vocero del Partido 
Aprista, opuesto a la Junta 
Militar, afirma: “a pocos días 
de iniciada la gestión presi
dencial del Sr. Nixon, la diplo
macia norteamericana inaugu
ra sus relaciones con Indo- 
américa esgrimiendo el gran 
garrote”.

PERU - URSS

Simultáneamente se efec
tuaba la ceremonia ,dei esta
blecimiento de relaciones di
plomáticas, a nivel de emba
jadores, entre Perú y la Unión 
Soviética. El canciller perua
no, general Edgardo Mercado 
y él embajador soviética en 
Chile, Nikolai Alexeiev, firma

ron el convenio respectivo.

Hablando sobre este impor
tante evento, Mercado decla
ró que Perú busca diversificar 
su comercio y que esto puede 
ser una de las medidas con 
que enfrentará la amenaza 
norteamericana. "Perú n.o es
tá  interesado en la ayuda ex
terior condicionada y prefie
re reorganizar su comercio so
bre una base de dignidad e 
independencia; aunque para 
eso deba soportar sacrificios 
económicos”, agregó. El gene
ral M e r c a d o  dijo que: “la 
aplicación de la e n m i e n d a  
Hickenlooper es una agresión 
económica prevista en la car
ta  de la O.E.A.”.

SE PUEDE VIAJAR A CUBA

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores suprimió en los pa
saportes peruanos el sello que 
invalidaba dichos documen
tos para viajar a los países

Estado de alerta en

Las contradicciones
|^IMA. —‘ “Para moralizar 

hay que ser moral”, di
ce la revista peruana “Ol
ga” al referirse a las re
cientes medidas adoptadas 
por la Junta Militar.

La revista peruana seña
la que “todos o casi todos 
los días la Junta hace no
ticia: unas veces con com
probado!; actos del más pu
ro nacionalismo y o t r a s  
con actitudes que no dejan 
dudas sobre cu inspiración 
derechista y regresiva”.

socialistas: URSS, Hungría,
Polonia, Checoslovaquia, Ru
mania, Albania, Yugoslavia, 
Bulgaria China y Cuba! La in
fracción era punible con san
ciones de hasta 2 años de cár
cel, “por delito. contra la fe 
pública, por haber utilizada 
un documento público en for
ma no autorizada”.

Venezuela: Guerrilleros
JACARAS (Interpress). — El estado de alerta er. las gober

naciones regionales fue dispuesto por el titular del Minis
terio de Relaciones Interiores, Dr. Reinaldo Leandro Mora, en 
atención a la creciente actividad que vienen últimamente evi
denciando los grupos guerrilleros en distintas zonas del país.

INFILTRACION DE LA CIA EN LA UNIVERSIDAD

GENERAL MERCADO

|TMA (Interpress). — El Canoilller, Gene
ral Edgardo Mercado Jarrín, declaró 

que no debe constituir motivo de preocu
pación. el, hecho de que Chile desplace tro- 
pas¿. motorizads hacia el norte de dicho 
país.

"ÉSás dfepósiciófiés puede tomarlas cual-

Desplazamientos chilenos 
en la frontera con Perú

quier gobierno y, además, son asuntos in
ternos”, expresó.

Desde hace algunos días en diversos 
círculos políticos y militares se comentó 
con insistencia el movimiento de tropas 
de Chile y el reforzamiento de sus guar
niciones motorizadas en la zona norte de 
dicho país. Informaciones procedentes de 
Bolivia revelaron que estos desplazamien
tos habrían preocupado también a los ocu
pantes del Palacio Quemado, de La Paz.

REPERCUSION EN BOLIVIA

LA PAZ (Interpress). - “Las Unidades mi
litares de Bolivia en la frontera con Chile 
serán probablemente reforzadas de acuerdo 
a las circunstancias”, según adelantó el co
mandante en jefe de las Fuerzas Armadas, 
genéral Alfredo Ovando Candía. El anuncio 
se conoció a consecuencia de versionés ori
ginadas en Chile que indicaban una reor
ganización del ejército chileno, en cuyo 
marco se habría convenido un fortaleci
miento de los efectivos destacados a la vi
gilancia de las fronteras, especialmente con 
Bolivia. Ovando irá a Lima a entrevistarse 
con jefes militares peruanos sobre el pro
blema de las medidas chilenas.

L a  lucha en Brasil cobra más víctimas
BRASILIA — Se ha consumado el alejar 

miento del General Albuquerque Lima del 
Ministerio del Interior. En su discurso —que 
la censura oficial no ha permitido aún fue
ra publicado— g.c.usó al gobierno de ceder 
frente a las “oligarquías económicas”. “Vuel
vo justo a mis camaradas del servicio activo 
del ejército con la cabeza alta, dispuesto a 
luchar hasta al final para hacer beneficiar 
a todo el pueblo y no solamente a unos 
cuantos privilegiados”, declaró Albuquerque, 
considerado un militar de tendencias “nasse- 
ristas” (pero muy a la derecha del nasseris 
mo) dice que el gobierno había actuado pa
ra atender a los Intereses de 15 grupos eco
nómicos de San Pablo, cuando reducló el

presupuesto de las zonas subdesarrolladas. 
Se espera la designación de un comando a 
ese general, pero muchos dudan que Costa e 
Silva le asigne cualquier puesto de impor
tancia militar. Todo indica que se esboza la 
primera brecha seria en las filas militares 
del régimen.

Violento balanceo entre policías y un gru
po revolucionario en Belo Horizonte. Dos je
rarcas policiales muertos. El grupo sería en
cabezado por un médico. Choque también en 
San Pablo. Un muerto. Proclamación clan
destina de Carlos Marinehela anunciando que 
el país entra en un período de lücha revolu
cionaria.

CARACAS (Interpress). — El Consejo Universitario de la 
Universidad Central de eVnezuela cursó ir.strüicéionés a  ios 
representantes de las distintas Facultades, en el sentido de 
proceder a una amplia y exhaustiva investigación en torno 
a denunciadas actividades de la Agencia Central de Informa
ciones (CIA) de los Estados Unidos en los ¡medios nmyetsitatios. 
La denuncia fue presentada ante las autor’dnles universitarias 
por los catedráticos Rodolfo Quintero y Alfredo Chacón Existe 
acuerdo para iniciar de inmediato la investigación respectiva 
a través del Consejo Técnico Universitario, organismo integrado 
por delegados de varias Facultades.

Particular mente, el profesor Rodolfo Quintero denunció que 
las actividades de la CIA se han centrado en el ámbito del 
“CENDES”, organismo éste que/entre otros cometidos tiene el 
de realizar estudios sobre planificación y programación de va
riadas actividades docentes y de investigaciones referidas al 
desarrollo dé la nación.

Ongaro: “Reunión inútil”
gUENOS AIRES. — Cuaren

ta y seis entidades sindi
cales “participacionistas” es
tuvieron representadas en la 
reunión de la Casa Rosada, 
convocada por el General On- 
ganía. Sobre el hecho, el Pre
sidente de la C.G.T. de los 
argentinos, Raimundo Ongaro. 
quien en el mismo momento 
de tener la citada reunión-se 
encontraba en Tucumán, de

claró f “Ha sido una reunión 
totalmente inútil. Esos diri
gentes han ido a un diálogo 
con el gobierno que hace más 
de dos años despojó de la so
beranía al pueblo argentino’’.

Un hecho auspicioso: el Se
manario C.G.T., que Oristítá 
Raimundo O n g a r o ,  alcanzó; 
con la edición número 33, su 
primer millón de ejemplares,-

SUBMARINOS DESEMBARCARIAN 
ARMAS EN ECUADOR

QUITO (Interpress), — Submarinos no identificados, 
”  presuntamente desembarcando armas, habrían sido 

observados en las playas de Bahía, provincia de Manab*. 
según testimonios aportados por pescadores y que fueron 
recogidos por el diario “El Tiempo” de la 1 ciudad puerto 
de Guayaquil. Los pescadores se encontraban entregados 
a sus tarcas cuando desde un punto próxvno a la costa 
se escuchó el crepitar de un motor cuya presencia resul
taba únicamente comprobable por medio de la estela que 
aparéció en las aguas.

Al ser interrogados, los atónitos testigos dijeron haber 
observado en esa misma zona la presencia de submarinos 
de los cuales grupos de hombres llevaban a tierra cajos 
alargadas, dé características diferentes a las que habitual- 
mente manejan los contrabandistas en sus aventuras. 
Esto ha hecho suponer aue se trataría de cargamentos 
de armas que son introducidas hasta un punto aún no 
determinado del territorio ecuatoriano.



Uruguay 1969: perspectivas políticas

LO S G R U P O S  D O M IN A N T E S  DEL 
A G O T A D A S  LAS PO SIB ILIDADES

CL último jueves de enero, anticipo de todos los últimos jueves de cada mes 
“  de este año 1969, se llevó a cabo nuestro Encuentro.

La palabra analítica estuvo a cargo del compañero y director VIVIAN 
TRIAS, y el comentario* de hombres de izquierda de distintas tendencias.

“Las perspectivas políticas de 1969” fue el tema del Encuentro. Para ese 
tema había inquietud en una audiencia que soportó la temperatura del día más 
caluroso del año en una sala que resultó estrecha para el número de concu
rrentes.

Se cumplieron todos los propósitos deseados cuando surgió la idea de reali
zar estos “encuentros” mensuales. La confrontación fraterna de criterios sobre 
la realidad nacional, la presentacin ordenada de opciones según el criterio de 
cada participante, la respetuosa discrepancia con ánimo constructivo, las inte
rrogantes que aún no develan el criterio y la experiencia de hombres con capa
cidad de análisis político, y —principalmente— la oportunidad del público para 
sacar sus propias conclusiones respecto de las opiniones de dirigentes, perio
distas y políticos.

Los propósitos se vieron desbordados por el número y calificación de la 
concurrencia. Trabajadores, estudiantes, intelectuales y profesionales —con 
predominio de juventud— le dieron al Encuentro una tónica especial: la-pers
pectiva de estar trabajando para el futuro, ¿inmediato o mediato?, probable
mente este último, pero trabajando para un futuro nuestro, es decir, de nues
tras ideas.

Después, de la exposición de TRIAS, 
hablaron en dos vueltas de 10 y 5 mi
nutos cada una: JULIO SANTA ANA, 
Secretario del Movimiento por las Li
bertades v la Soberanía: EDUARDO 
PAYSSE GONZALEZ, periodista del 
clausurado diario Extra; ARIEL CO
LLAZO, diputado del Frente de Iz- 
ouierda de Liberación; JOSE LUIS 
MASSERA, diputado del Frente de iz- 
ouierda de Liberación y miembro del 
Comité Central del Partido Comunis
ta ; ■ GERARDO GATTI, dirigente sin
dica 1 y director de la Revista Rojo 
y Negro, y JOSE PEDRO CARDOSO, 
dir’aente socialista.

Estuvo presente también VIGLIET- 
TI. con un emotivo intermedio mu
sical. El mensaje de sus canciones: 
“Me matan si no trabajo”, “Cruz de 
Luz” y “A desalambrar”, completó la 
convicción de lucha que surgió de 
todas las exposiciones a lo largo del 
Enoiientro: El hecho casual, novedoso, 
fue la versión de "A desalambrar” con 
fondo de tamboriles, por el ritmo de 
comparsa que se colaba por los ven
tanales dei local sobre 18 de Julio 
en el momento en que Viglietti in- 
to-nretaba esa canción. Afectó técni- 

L” ente la interpretación pe>ro le 
aumentó, su trasfondo popular.

PUBER CONTERIS fue el modera
dor del “Encuentro”, y —extraño en 
lo's moderadores— fue m o d e r a d o .  
Ayudado por los participantes admi- 
rrstro el tiempo y el orden de sus 
intervenciones de modo qué Su pre
se n ta  no gravitara y el “panel” ”nó 
pendiera interés.

El he lance del “Encuentro de IZ-f ' 
QTTTERDA, de la izquierda, por la íz- . 
ciu’erda y para la izquierda” de-ene- ' 
ro. justifica el esfuerzo que haremos 
ñor repetir e s t o s  Encuentros cada 
mesr

TRIAS: “La latinoameri- 
c a n i z a c i ó n  del Uru
guay”.

Hubo consenso en los elementos bá
sicos del análisis de la realidad na
cional “Uruguay 1969” que expuso 
TRIAS. Este procuró demostrar en 
una visión retrospectiva del Uruguay 
que fue pasando en los últimos 30 
años, cómo es imposible el regreso 
al Uruguay de ayer dentro del régi- 

. men imperante cada vez más depen
diente del extranjero y cada vez me
nos democrático en el viejo estilo 'de 
la democracia burguesa que conoció 
nuestro país. 'Se trata  de un agota
miento d e , la vía democrática, que

se permitieron los grupos dominan
tes en otra época, a causa del ago
tamiento del Uruguay económicamen
te lucrativo para ellos. TRIAS de
mostró el retroceso sistemático del 
país a las condiciones socio - econó
micas del resto de América Latina: 
la “latinoamericanización del Uru
guay”, que culmina en los últimos 
14 meses y que se manifestó política
mente con crudeza a partir del de
creto del 12 de diciembre de 1967 que 
determinó el cierre de prensa y par
tidos políticos. Puso énfasis en el 
análisis del cambio que significó la 
‘'latinoamericanización” d ic ie n d o : 
“A mi juicio este cambio obliga a la 
izquierda también a un cambio; no 
puede seguir de ninguna manera con 
su interpretación, con su planteo y 
con su estrategia tal como trabajó 
y militó en la época del Uruguay fá
cil, del Uruguay tradicional, del Uru
guay excepcional en el Uruguay de 
transición”.

Señaló que los cambios notorios del 
Uruguay latinoamericanizado, radi
can en la estructura social y en la 
estructura política: "En la estruc
tura social en el Uruguay ya es muy 
difícil —seguramente en 1969 se va 
a tornar imposible— la conciliación 
de clases; es decir: la oligarquía no 
puede recurrir, ni' del punto de vista 
social ni del punto de vista político, 
a los expedientes v mecanismos que 
le dieron tantos triunfos, solidez y 
seguridad én los años pasados. Tanto 
es así que, como Vds. saben, las me
didas de seguridad ya se han trans
formado. de ocasionales golpes, de 
ocasionales impactos contra el.movi
miento obrero y popular, en una ca
racterística sistemática de la vida 
social y política del país. Tanto es 
así que la oligarquía, que nunca ha
bía cumplido estrictamente la receta 
del Fondo Monetario Internacional, 
ahora la cumple. La cumple estric
tamente y, por primera vez, congela 
salarios y se anima a algo que en 
otras oportunidades fue detenido fá
cilmente en el parlamento nacional 
y por la acción ‘de los sindicatos en 
la calle. Me refiero a la reglamen
tación de los sindicatos y a la crea
ción de la COPRIN. Si vamos a bus
car un símil histórico desde el punto 
de vista de la función social y polí
tica y desde el punto de vista del 
papel que está llamada a desempe
ñar en la vida sindical, yo no en
cuentro nada más pareoido, incluso 
.por su estructura, que el Frente del 
Trabajo creado en el régimen de Hi- 
tler durante los años del nazismo en 
Alemania” . . .  "Los hechos están de
mostrando en qué medida la paz so
cial,' la conciliacln de clases ha en

trado en una quiebra definitiva e 
irreversible en el Uruguay. Y eso, a 
mi juicio, significa que la oligarquía 
se ha visto obligada a cambiar drás
ticamente sus estructuras políticas. 
Decía Lenin que una de las caracte
rísticas de una situación revolucio
naria (yo no digo, por supuesto, que 
aquí tengamos ya una situación re
volucionaria sino una evolución ha
cia ella, pero este factor sí que se 
da), es que las clases dominantes ya 
no pueden seguir como antes. Ya 
no pueden vivir políticamente como 
antes. Y eso en el Uruguay es cla
rísimo. Hasta esta época no hubo go
bierno que se animara a aplicar es
trictamente la receta del Fondo Mo
netario Internacional; a h o r a  sí. 
Hasta esta época, los equipos econó
micos de los gobiernos estuvieron 
siempre en manos de los políticos 
profesionales; eso era un aspecto 
esencial de la estructura del Uruguay 
tradicional. Por primera vez, como 
Vds. saben, los políticos profesionales 
fueron desplazados del gobierno y se 
creó un equipo gobernante consti
tuido por relevantes ejecutivos y di
rigentes de empresas, estancieros y 
banqueros, que representan directa
mente a la oligarquía en el poder.”

SANTA ANA: La fuerza 
de la oligarquía se ali
menta de la debilidad de 
las fuerzas que se le tie
nen que oponer.

A partir del análisis de Trías, ini
ció el “panel” el Secretario del Mo
vimiento por las Libertades y la  So
beranía. Dedicó sus diez minutos a 
examinar la conducta y la acción 
de los distintos grupos de la izquier
da, interrogándose acerca de si esa 
conducta y acción era la que corres
pondía a la situación objetiva des
crita por Trías. Señaló que el dete
rioro de las posibilidades de actuar 
de la oligarquía, no siempre era apro
vechado con el trabajo eficiente de 
las fuerzas de izquierda, poniendo én
fasis en que muchas veces: “la fuer
za de la oligarquía se alimenta con 
la debilidad de las fuerzas que se le 
tienen que oponer”.

PA Y S S E  GONZALEZ: 
Ha muerto un Uruguay, 
ciertamente es así. . .

El director del clausurad} diario 
“Extra” estuvo de acuerdo con el 
diagnóstico histórico del proceso s«- 
ciopolítico del U r u g u a y  que hizo 
Trías. De'dicó su exposición inicial a 
algunas precisiones sobre ciertas eta
pas de ese diagnóstico y puso énfa
sis, posteriormente, en la afirmación 
de que: “Ha muerto un Uruguay y 
esa muerte se manifiesta en la quie
bra de la lucha política planteada 
en el modelo tradicional nuestro, es 
decir, planteada como lucha entre 
partidos tradicionales, entre dos par
tidos que se han mostrado en defini
tiva, al elternarse en el poder en los 
últimos años, idénticos en su pen
samiento. en su acción y en su ideo- 
logia, idénticos incluso en el aba

nico de posibilidades que abrían al 
elector”.

Agregó después: “Esa quiebra po
lítica ha dejado paso con claridad a j 
la lucha de clases”. . . .  "En lo per
sonal, el concepto de lucha de clases 
lo fui aprendiendo de la propia vi
da, en el análisis de la situalón de 
Latinoamérica y ahora en el Uru
guay”.

Hizo énfasis, con respecto al mo
mento político actual, en lo que lla
mó "la traición de los liberales”. Se
ñaló: “La antigua clase de liberales 
del país que en 1933 se pronunció ra
dicalmente contraria al golpe de es
tado de Terra y que en aquella fa
mosa sesión de la Asamblea General 
del 30 de marzo de 1933 que terminó 
en la madrugada del 31 de marzo, 
le quitó al Poder Ejecutivo el uso de 
las medidas de seguridad, por lo 
cual Terra, a las pocas horas, dio 
su golpe de estado, esa misma clase 
dirigente, los herederos de esa clase 
dirigente, los herederos con nombre 
y apellido e incluso los propios hijos 
o hermanos de aquellos dirigentes, 
hoy están apoyando a este Gobier
no”.

C O L L A Z O :  Vengo de 
Cuba, ahí y en el ex* 
tranjero se habla mucho 
del Uruguay, de su crisis 
y de los Tupamaros.

“Traigo del contacto con mucha ' 
gente de todas partes del mundo una 
impresión profundamente optimista 
de esa lucha que la humanidad en
tera está librando contra el imperia
lismo, esa lucha que se da en los 
confines más increíbles del planeta.”

Así inició el Diputado Collazo su 
intervención en él Encuentro. Enu- . 
meró después los principales puntos 
de lucha que en el mundo están 
logrando el retroceso del imperialis
mo y la consolidación de la lucha re
volucionaria. Se ubicó después en el 
Uruguay, en el Uruguay de la “esca
lada dictatorial de 1968” y señaló su 
coincidencia con la exposición de 
Trías en su análisis de la crisis y en 
cuanto a que la “clase dominante ya 
no puede seguir viviendo a la anti
gua, por lo tanto, exige ca.da vez más 
y más a los sectores populares”;

Relató a la audiencia de que for- 
ma y en qué grado se está desarro1,. § 
liando el interés en el exterior por la .■ 
crisis uruguaya, sus luchas sociales del 
año pasado y los alcances, posibili
dades y significado de la acción di-, 
recta iniciada por el Movimiento Tu
pamaro. Expresó que, como conse- I 
cuencia de la profusa información 
cablegráfica salida de Uruguay a lo 
largo de 1968, todos en el extranjero, 
gente de Hungría, Corea, el Congo, 
de todas partes del mundo, asocian 
ahora el Uruguay a la palabra Tupa
maros. Dijo: “en general no saben 
lo que es, sólo saben'que es un es
fuerzo de lucha armada en el Uru- I 
guay, aparentemente e x i t o s o  en 
cuanto no ha podido ser destruido I  
por la represión”.

Frente a la coyuntura política del 
Uruguay 1969, Collazo orientó su in- 
tervenc'ón al análisis de lo que,' a 
su juicio, deberá ser el aspecto bá
sico de la acción de la vanguardia 
para encauzar el proceso revolucio
nario uruguayo. Dijo: “Se habla de
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la unidad; bueno, yo digo que to
dos estamos en la unidad antiimpe
rialista, todos estamos en la unidad 
del movimiento popular, todos lu
chamos por la unidad en los sindi
catos contra el gmarillismo, contra 
las tendencias del régimen a dividir 
al pueblo en lucha e incluso en 
etapas de lucha electoral hemos he
cho unidades electorales. Pero el 
problema es el siguiente: la unidad 
de que ahora se trata debe ser todo 
ésta que mencionamos pero, además, 
tiene que haber otro tipo de unidad 
más profunda, que es la unidad que 
se tiene que dar, del pueblo en el 
combate, en la guerra del pueblo uru
guayo contra la clase dominante, 
contra la oligarquía y el imperialis
mo en todos y cada uno de los fren
tes de lucha.”

MASSERA: ¿Es j u s t o  
decir que actualmente 
las masas de n ue s t r o  
país están en principio 
contra el sistema?

El diputado Massera inició asi su 
participación:

"Sobre lo que ha -dicho Trías, na
turalmente —yo diría— en la in
mensa mayoría de todas las cosas 
que dijo estamos de acuerdo.”

Señaló, después la posibilidad de 
ajustar algunos aspectos de la perio- 
dización del diagnóstico hecho por 
Trías y de la caracterizacín de algu
nas etapas, cosas que, a su juicio, 
en la exposición de Trías adolecieron 
de cierto esquematismo.

“Lo que es cierto, lo que es claro, 
lo que es indiscutible, es el vuelco 
que se ha producido en estos últi
mos tiempos”... “En este último pe
riodo ha habido un giro y ese giro 
sin duda se exnresa en que el mito 
—de "como el Uruguay no hay”— -ha 
quebrado, en que las condiciones ob
jetivas del mito han auebrado y el 
mito también ha quebrado o está 
quebrándose.”

"Ahora —agregó— yo c r e o  que 
siendo cierto lo anterior, hay que 
cuidarse de generalizaciones y apre
suramientos que no responden total
mente —a nuestro juicio— a la reali
dad. Por ejemplo, ¿es justo decir 

. que actualmente las masas de nues- 
' tro país están en principio contra el 

sistema? Yo creo que hay un pro
ceso, que se está desarrollando, se 
está precipitando, pero —repito— ir 
a una generalización demasiado ta 
jante en esta materia me parece pe
ligroso. El propio Trías caracterizaba 
el último período como el período de 
la “latlnoamericanización” del Uru
guay, pero yo diría que justamente la 
excedencia de 'los otros países de 
América Latina, que ya hace tiempo 
aue están latinoamericanizados, nos 
debe: prevenir contra conclusiones 
precipitadas.”

Agregó luego: “yo creo que lo que 
es Importante ver es que el proceso 
de la crisis, el proceso de deterioro 
político, la agudización del plano en 
que se está librando la lucha de cla
ses. hace que ahora incluso una mera 
lucha por aumento de salarios se 
convierta en los hechos en un en
frentamiento político que puede lle
gar a extremos de violencia muy 
grandes”. ],. “Todos estos cambios,

sin perjuicio de lo que yo decía an
tes del peligro de una generalización 
precipitada, no pueden negarse y 
exigen sin duda un ajuste de las 
concepciones estratégicas, de las con
cepciones tácticas; de los métodos de 
lucha aplicables en cada momento y 
en cada circunstancia, es decir de to- 
da la planificación y la ejecución de 
la lucha por parte, de los sectores 
de izquierda de los sectores revolu
cionarios.” '

Finalizó diciendo: “Que el norte
esencial es el esfuerzo de los gru
pos de izquierda o sea de los sectores 
más conclentes por ayudar a cana
lizar la lucha de masas y a aflorar 
en el máximo grado posible la expe
riencia política que ella conlleva que 
en última instancia es el camino y 
la vía maestra para la destrucción 
de los resabios de las concepciones 
reformistas, de las concepciones im
pregnadas de la ideología burguesa 
que existen todavía en úna enorme 
masa de uruguayos. Creo que en este 
norte cada vez más pasan a primer 
plano temas agudamente políticos y 
formas cada vez más radicales de la 
lucha.”

GATTI: No se puede atri
buir a los trabajadores, 
a la masa, atrasos que 
no tiene.

Sin discrepancias básicas sobre el 
planteo inicial de Trías y conside
rándolo correcto para sustentar en 
él el cambio de ideas, Gatti con
centró su exposición, en el análisis de 
las perspectivas y el compromiso de 
la izquierda.

Señaló, en primer lugar, como afir
mación que no merece ser demos
trada: “que está instalada en Uru
guay una forma uruguayad e dicta
dura, que no es clásica, que no es 
una vía dictatorial con. golpe de Es
tado, que no necesita gorilas tradi
cionales pero aue es una dictadura 
constitucional basada en el aprove
chamiento del instrumento que el 
imperialismo y la oligarquía urugua
ya forjaron con la Reforma Na
ranja.”

“Nadie puede suponer —siguió Gat
ti— que el Gobierno vaya a hacer 
algo en 1969 muy distinto a lo que 
hizo en 1968, a lo que empezó a ha
cer con intensidad monstruosa en 
1968 contra el pueblo, contra las li
bertades, contra la g e n t e  común, 
contra los trabajadores, contra to
dos nosotros.”

En otra parte señaló:- "Creernos 
que está muerto el Uruguay tradicio
nal y también el bipartidismo tradi
cional —como señalaba Payssé Gon
zález—, pero no sólo eso, sino que 
periclita el electora llsmo, o sea la 
concención de que el país puede ser 
cambiado por caminos electorales. 
Eso ha periclitado ya, ha nericlitado 
conlas muertes en las calles, con la 
reforma n aran 1a. y con todos los 
abusos del período en que estamos 
viviendo.”

“Esto plantea —agregó— la nece
sidad de una conferencia estratégica 
en la lucha de masas y en la lucha 
política.” Indicó nue las luchas obre
ras -y estudiantiles de 1968 demos
traron que las bas°s tienen condi
ciones para contradecir, para en
frentar al régimen. Que las masas

acuciadas por sus problemas concre
tos, tienen conciencia, claridad y 
potencialidad para combatir los atro
pellos del régimen. Dijo: "No se pue
de atribuir a los trabajadores, a la 
masa, atrasos que no tienen. Lo que 
está planteado es cómo nosotros, las 
fuerzas de izquierda, funcionamos 
realmente como un pequeño motor 
de una gran fueraz potencial que 
está andando o si funcionaoms como 
un gran freno de esa fueraz opten- 
cial Creemos que. por fin, las posi
bilidades de la izquierda se juntan 
con las posibilidades de la masa y 
que para esa tarea está periclitado 
el reformlsom, el reformismo de la 
derecha de la izquierda y de la iz
quierda de la derecha.”

“Es una tarea —concluyó— que re
clama organización, planificación, y 
paciencia .No se trata de soplar y 
hacer botellas, no se trata de actuar 
con infantilismo, largarse a lo loco, 
o de salir ahorst, ya, con metralletas 
a la calle como'dicen quienes ridicu
lizan las posiciones combativas. Se 
trata  de una política que requiere 
paciencia coom decía Fidel, pacien
cia, y si se acaba, más paciencia, y 
si se acaba más paciencia, pero pa
ciencia yendo para adelante, pacien
cia combatiendo”

CARDOSO: “Se ha implan 
tado de hecho una dic
tadura, con d e c o r a d o  
parlamentario”.

El compañero Cardoso orientó su 
exposición en un esfuerzo de sintesis 
de la formulación básica de Trías 
y las intervenciones siguientes del 
"panel”.

Señaló, en primer lugar, lo aue lla
mó “el concepto de la continuidad 
riel régimen en 1969 con las* caracte
rísticas dominantes de 1968. A pesar 
del oroceso de tremendo deterioro 
económico este régimen va a conti
nuar —con este equipo de hombres 
o con otro equipo—, es decir, debe
mos tener suficientemente claro aue 
éste no es un régimen implantado 
para solucionar una situación cir
cunstancial de índole social, econó
mica v poli tica, sino para cumplir 
determinados objetivos de corto y 
largo niazo de la oligarquía y el im
perialismo.”

En segundo lugar, está claro —se
ñaló— “que el régimen tiene pla
nes, fines y objetivos determinados 
por intereses internacionales y na
cionales de la minoría propietaria 
de la tierra, de los bienes de pro
ducción, los bancos, la rioueza na
cional y de su aliado el capitalismo 
internación al".

En tercer lugar destacó el concep
to de la “adecuación política”. Dijo: 
“Estamos ante un régimen aue ha 
implantado de hecho una dictadura, 
con el decorado parlamentario, que 
va cumpliendo sus finalidades con la 
resistencia popular creciente, y que 
—sin duda— recurrirá a las formas 
políticas que le sean necesarias para 
cumplir sus fines y objetivos. Si has
ta ahora anuí no se ha llegado a las 
formas políticas de Brasil y Argen
tina es sencillamente poraue aquí 
no les ha hecho falta, porque lo que 
en dichos países requirió dictaduras 
gorilas aquí en Uruguay viene slen-

Gracias, Viglietti
UN ejemplo de orden. Un ejem

plo de conciencia y responsa
bilidad por la causa de la izquier
da. Una verdadera integración 
con la protesta de sus canciones. 
Veinte días antes del Encuentro 
enviamos a Viglietti una carta so
licitando su participación en el 
Encuentro. Nos mandó decir que 
sí, que con mucho gusto. Que só 
lo le avisáramos con tres días de 
anticipación en caso de suspen
derse.

Después llegó el 30. El dia del, 
Encuentro, Y a la hora indicada 
llegó Viglietti. Atravesó la mura
lla i de asistentes nos dio arte y 
protesta. Se fue y en el desarrollo 
del acto, IZQUIERDA no pudo es
trecharle la mano, decirle: Gra
cias Viglietti.

En esta semana que pasó, en su 
audición del Canal 5, pasó algo 
insólito (¿o no, en este régimen?): 
cuando empezó a interpretar “A 
desalambrar” le interrumpieron la 
audición.

Gracias Viglietti. El arte y la 
protesta ayuda también a desen 
mascarar al régimen de las medi
das de seguridad “qué no moles
tan a nadie”.

do alcanzado con “dictadura consti
tucional”.

Se refirió después al hecho ds la 
“polarización de los intereses socia
les”. Dijo: “la integración social del 
régimen es evidente. Tenemos ahora 
a la oligarquía gobernando por sí 
misma, sin necesidad de las viejos 
armazones políticas y tenemos fren
te a ella una creciente masa popular 
que va sufriendo en forma progre
sivamente creciente las cobsecuencias 
del deterioro del sistema”.

Con respecto a ia acción frente a 
estas perspectivas expresó: “La con
clusión lógica es nue debe lucharse, 
enfrentarse al régimen en sus bases 
de sustentación y sus objetivos y fi
nes,' que están en la raíz de los he
chos que he sintetizado. Esa lucha 
contra el sistema debe contener, 
sustentarse, en dos aspectos que — 
aun a riesgo rie ser esquemático— 
me parecen medulares: debe h~bar 
una correlación permanente m 're  lo 
lucha y el movimiento po’ít'co de 
masas. Sin movimiento poli1 ico de 
masas, sin amplios movimitiVo.s da 
masas no habrá ca^b'o, no habrá 
cambio revolucionario, por más nue 
haya admirables grupos m-m-atí rué 
estén dispuestos el sacrificio Fu se
gundo lugar, todo el euf r enturnipoto 
debe dirigirse al cambio, a borm>- ii. 
ilusión del regreso a. la rorrralid 'd  
en la imagen de un Urugunv que b i
só y ya no vuelve. La lucha- d=lv3 
tener, desde el inicio, un eontmVdo 
que signifique la derrota rio todos 
los Intereses coaligod.os y sustenta
dores del régimen. Hay aue en  en mi
nar la lucha en el camón de un 
nuevo Uruguay, aue en nuest-o con
cepto tiene que ser un Uruguay So
cialista.”



Medellín se hace oir en los EL  UU.

Héctor Borrat: la no violencia no es un 
dogma exportable a América Latina

HECTOR BORRAT, escritor, periodista, laico destacado y el 
padre jesuíta JUAN LUÍS SEGUNDO, representaron a Uruguay 
en. la Sexta Conferencia Anual del Programa Católico de Co
operación Interamericana (CICOP), que se realizó en Nueva 
York, conjuntamente con el Foro Interamericano; este último 
convccado para estudiar el tema “humanización y moderniza
ción de las Américas”.

“Los derechos del hombre y su liberación en las Américas’’ 
fue el tema de la Conferencia, debatida en ocho asambleas y 
veinte seminarios. Entre los presentes se incluían el argentino 
Leopoldo Niilus, el paraguayo Luis Alberto Mayer, los brasile
ños Paulo Freire, Luis Alberto Gomes de Souza, Cándido Mendes 
de Almeida, Guerreiro Ramos, católicos y protestantes.

LA PRESENCIA DE MEDELLIN
' Borrafc es director de la revista uruguaya “Víspera”, de 

circulación continental, y creemos qué se le puede llamar un 
activista del “aggiornamiento” católico. Las declaraciones que 
siguen resultaron dé una charla con él, en el desorden organi
zado de su apartamiento de Ja calle Sarandi, en el que sola
mente Borrat puede ubicar, a través de un radar personalísi- 
mo, lo que se oculta en libros y papeles.

LUTHER KING, APOSTOL DE LA “NO VIOLENCIA  ̂
MUERTO POR LA VIOLENCIA

—;.Y el Foro?, preguntamos. 
—Muy insuficiente el deba

te; los participantes no cono
cían con anterioridad las te
sis y, por lo tanto, se limita
ron a oir sus lecturas sin con
frontarlas.

—¿Quiere decir que, no ha
biendo debates, d o mi n ó  el 
"statu - quo”?

—No diría así, pues tanto el 
Foro como la Conferencia fue
ron marcados por un inmenso 
interés por Medellín, lo cual 
supone cuestionar al imperia
lismo norteamericano y a las 
oligarquías criollas como los 
principales obstáculos para la 
liberación de América Latina.

—D Helder, en su tesis que 
“Izquierda” ha publicado, pi
dió a los Estados Unidos que 
h’cieran una autocrítica de 
sus crímenes. ¿Cómo encaran 
es® tema los católicos norte
americanos?

--La lucha contra la guerra 
de Vietnam es un tema domi
nante; no se trata de una lu
cha exclusiva de los católicos, 
sino que es ocasión para un 
amplísimo encuentro ecuméni
co Para dar un ejemplo es
pecíficamente c a t ó l i c o :  en 
Washington asisti a una misa, 
en cuyo curso, después de la 
lectura de los textos bíblicos, 
pesaron dispositivos de los 
crímenes de Hiroshima y Viet
nam. explicados por el cele
brante y varios fieles, con una 
ardiente exhortación a la paz.

—¿Un proselitismo de la “no 
violencia”?

—Mucho más oue eso: lu
cha por la paz. Claro oue al
gunos sectores, sobre todo pro
testantes. se preocuparon mu
cho en la Conferencia sobre 
los-problemas de la “no vio- . 
lepcia”, creyendo que Martin 
Lrifher King és un modelo ex
portable a Latinoamérica.

—¿Y la violencia de las cla
ses dominantes ya la habrán 
m t e n d i d o  adecuadamente, 
esos pastores?

—Si no la entendieron an
tes. D. Helder se las ha hecho 
entender ahora.

—;.Ud., cómo ve ese debate? 
—Me parece que sería erró

neo crear un nuevo movimien
to en América Latina, desti
nado a difundir o a sostener, 
dogmáticamente, la tesis de la 
“no violencia”. Para mí, tanto 
la violencia como la “no vio
lencia” son tácticas a resol
ver en cada caso, no princi
pios rígidos. Y como tales tie
nen que ser considerados por 
los movimientos ya existentes.

El padre Juan Luis Segun
do uno de los dirigentes del 
Instituto “Pedro Fabro”, de 
Montevideo, editor de la revis
ta “Cuadernos para el Diálo

go”, presentó una tesis titu
lada:- “NI EVOLUCION, NI 
REVOLUCION: DURAR”.

Héctor Borrat ha presenta
do dos tesis: una, al “inter- 
Amerlcan Forun”, bajo el tí
t ulo-  “De la posibilidad al 
Poder,” y, para la Conferencia, 
“Los otros y los pocos” (Los 
otros:!los yankis, los pocos: los 
o ligarcas latinoamericanos). 
Esta última tesis fue un cora
judo diagnóstico sobre la li
bertad de opinión en América 
Latina, denunciando el mono
polio de la información que es 
ejercido por los norteamerica
nos. En esa tesis7 Borrat es
clarece que dos agencias nor
teamericanas, la United Press 
y Associated Press controlan 
el 75% de la información en 
América Latina; la F r a n c e  
Presse, el 20%, la Reuter, An
sa y Efe, el tres por ciento; la 
Interpress, Prensa Latina y 
otras apenas. el resto.

Un corresponsal de la Asso
ciated Press que, sugestiva
mente, era también funciona
rio de la OEA y participaba 
de la Conferencia, considera
ba a Prensa Latina una agen
cia que solamente comenta y 
no informa. El d i r e c t o r  de 
“Víspera” le contestó que el 
bloqueo y el aislamiento de 
Cuba, envolviendo toda la na
ción en un clima de apasio
nada autodefensa, contribuye 
a dar aquel carácter a la 
agencia cubana.

—Si los norteamericanos do
minan, de ese modo, la infor
mación en nuestra casa, ¿có
mo podemos esperar que lle
guen nuestras noticias, en for
ma objetiva y Verdadera, a la 
opinión estadounidense?

—Para bien y para mal, pa
ra informar y para deforma* 
—según los casos— a la opi
nión pública norteamericana, 
es un hecho que las Univer
sidades están ampliando mu
cho sus estudios sobre Amé
rica Latina. Así, por ejemplo, 
en la “American Univérsity” 
me encontré con una clase en 
la oue se realizaba un semi
nario muy objetivo sobre la 
Reforma Agraria de Arbenz, 
en Guatemala, y sobre varios 
aspectos concretos del México 
actual. Un amigo argentino, a 
su vez. me comunicó el pro
fundo interés que habían des
pertado en una Universidad 
de California los planteos de 
Darcy Ribelro y Methol Ferré 
sobré el control de la natali
dad, esa exigencia del Impe
rio. que publicamos en la pe
núltima “Víspera”.

Creo que varios factores es
tán contribuyendo a mejorar, 
en cierta medida, esta Infor
mación. Y uno de ellos es el

trabajo de cierto número de 
sacerdotes y pastores que re
tornan de sus m i s i o n e s  en 
América Latina impregnados 
de nuestra dramática reali
dad. Podría dar como ejemplo 
al pastor Philip Wheaton, que 
recién regresaba de una visita 
de dos semanas a Cuba, a 
quien le escuché defender ca
lurosa y documentadamente a 
la Revolución, frente a los 
ataques...  incluso de varios 
latinoamericanos; a los espo
sos Melvllle, expulsados de 
Guatemala como guerrilleros, 
cuando eran un sacerdote y 
una monja, Maryknoller y los 
curas norteamericanos deteni
dos en Recite por el actual 
r é g i m e n  brasileño. Unos y 
o.tros, habiendo vuelto a Nor
teamérica, están realizando un 
intenso trabajo de esclareci
miento en sus áreas de in
fluencia. En la misma sede de 
la Conferencia, era vendido el 
“Diario” del Che Guevara, lo 
que se explica por la crecien
te demanda de ese tipo de 
publicaciones en la juventud 
norteamericana: “Mi amigo el 
Che” ha sido objeto de una 
traducción que, me dicen, no 
ha contado con el benepláci
to de Ricardo Rojas. “Nacía”, 
a cargo de un grupo de inves
tigadores muy jóvenes, con se
de en Nueva York, publica do
cumentados informes periódi
cos. “Atlas”, una selección de 
artículos de la prensa mun
dial, en los que suele citar a 
“Marcha". Y James Petras y 
Maurice Z e i 11 i n editaron, el 
año pasado, una colección de 
estudios, a un precio accesible 
—95 centavos de dólar— bajo 
el título; “Latín America Re- 
for or Révolution?”, inclu
yendo dos artículos, de Eduar
do Gáleáno.

CIPAYISMO EN VERSION 
UNIVERSITARIA

—Hay muchos latinoameri
canos en las Universidades de 
Estados Unidos. ¿Qué hacen 
por la difusión de la verdad 
de nuestra área?

—Los que yo conoci, en ver
dad hacen poco. Casi siempre 
transfieren a sus cátedras el 
“cipayismo” —característico de 
su clase social— lo que permi
tió y justificó su elección pa
ra los puestos que ocupan en 
la Metrópoli Imperial. Podía 
dar muohos ejemplos, pero me 
voy a limitar a uno. de ellos: 
en-- la American Univérsity, 
una cubana- ■ —exiliada,, cla
ro—a estudiante de literatura, 
dijo oue todos los problemas 
que. México- aún enfrenta re
sultan dél hecho de que no ha 
superado- todayía, la etapa del 
mestizáí^'. EÜa preféría una 
európeizapi.árf de México a la 
formidable- vitalidad cultural 
del mestizaje que hizo y hace 
a aquel país.

—¿La prensa norteamerica
na ha tomado conocimiento 
de la Conferencia?

—Hasta qué tuvo lugar la 
intervención de D. Helder, en 
su exposición y en la confe
rencia de prensa, casi nada. 
Después, sí. Por lo menos en 
el “New York Times” hubo 
una amplia cobertura. E se 
diario, en una nota sobre las

tendencias de la Conferencia, 
comentó: “El llamado a una 
revisión de la actual política 
interamericana hacia Cuba re
flejó el punto de vista, expre
sado por varios participantes 
en los grupos de discusión de 
la Conferencia, de que los pro
gramas del Sr. castro en edu
cación de m a s a s ,  reforma 
agraria y desarrollo rural eran 
experiencias v á l i d a s  en el 
cambio social y político de 
América Latina”.

—Bueno, Borrat, usted no se

debe extrañar diel bloqueo de 
la p r e n s a  norteamericana, 
porque aquí mismo, nuestro 
oanonísimo “BP - Color”, qw 
aún lleva soibre sus espaldas 
la responsabilidad de perte
necer a una Fundación con el 
nombre de Juan XXIII, no ha 
dado a sus lectores una ade
cuada información de un he
cho tan importante para el 
mundo católico.

—A decir verdad, no me ex
trañó. Apenas me referí al 
hecho.

—Ya que retornamos al Uruguay, ¿cómo juzga Vd., global
mente, al catolicismo uruguayo: progresista o conservador?

—Sobre el catolicismo uruguayo —globalmente considera
do— me parece que aún no hay elementos para emitir un juicio 
definitivo. Simplemente puedo hablar del de Montevideo, que 
es el que conozco bien,, y ha dado, con el Encuentro Pastoral del 
año pasado, una prueba de su evidente vocación de vanguardia, 
no sólo teológica sino también —junto con los no. católicos—, 
política.

UN POCO DE POLITICA
—-¿Por fin, y Nixon?
—Es una personalidad tan gris, tan vacia de aquello que 

hace popular a un lider, y los norteamericanos esperan tan 
poco de él que, después de Vietnam, el tema aue más oi dis
cutir durante mi mes de permanencia en los Estados Unidos, 
se refería a quién va a ser su süoesor en la Casa Blanca, dentro 
de cuatro años.

—¿McCarthy?
—No parece. Su posición se ha deteriorado mucho después 

de la campaña electoral. Hace poco votó-contra Ted Kennedy 
cuando éste disputaba el viceliderazgo de la bancada demócrata 
en el Senado. Optó por un senador reaccionarlo. Hoy, los ele
mentos progresistas con los que hablé se refieren con un poco 
más de esperanza al senador Muskie, que fuera compañero de 
fórmula de Humphrey en la elección pasada, y a Ted Kennedy, 
que apuró las cosas, candídateáñdose sorpresivamente para 
aquel puesto en el Senado. Pero todo esto es una mera conje
tura y uno echa de menos una crítica más a fondo, no sólo de 
las personas, sino del sistema que hace de los Etados Unidos 
el Imperio y de nosotros, todavía, sus más inmediatas castigadas 
colonias. Correspondió a algunos latinoamericanos, en la Con
ferencia del CICOP, conclentizar sobre este punto a los del 
Norte, en un ataque frontal —franco y fuerte—, al capitalismo 
y su inevitable secuela, el Imperialismo”.
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