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2 izquierda

TRIGO: De la propaganda a los hechos
No podemos menos que reconocer que durante varios meses nos 

sentimos profundamente desconcertados.
Nuestras convicciones — convicciones que nos han hecho acreedor 

al rótulo de “ eternos pesimistas”—< tambaleaban ante cada discurso 
presidencial; ante cada una de las afirmaciones que, con total con
vicción, se efectuaban en ellos. Más aún, ministros y legisladores, ase
sores técnicos y peritos económicos, auguraron que los hechos ridicu
lizarían nuestras posiciones; que quienes sostenemos que el actual sis
tema de tenencia de la tierra equivale al estancamiento y al retroceso 
de la agropecuaria deberíamos callar para siempre. Sí, “ la batalla del 
trigo ya había sido ganada” .

.Sucede, sin embargo, que los hechos, que la célebre batalla del 
trigo, ni nos ha ridiculizado ni nos obliga a guardar silencio .Que 
ella aporta por el contrario, nuevos argumentos para nuestras “pesi
mistas posiciones” . Continuemos hoy evidenciándolo.

— 1 ■■ HAS- s  &MBCADA e,
-------  TONS. COSECHAPAei

Dado que la presente gráfica resulta por demás “ gráfica” , recal
quemos solamente lo siguiente:

• La tan publicitada siembra de trigo, la que ha alcanzado se
gún las últimas estimaciones oficiales a 520 mil hectáreas aproxima
damente, se sitúa por debajo del promedio de los últimos 16 años.

® Las toneladas cosechadas, las que en el m ejor de los casos lle
garán a ser 460 mil, se encontrarán también por debajo del promedio.

® En el período comprendido entre 1960 y 1969, tan solo en 1966 
las hectáreas sembradas superaron el promedio de los últimos 16 años.

°  Asimismo, en los últimos 11 años, la cantidad de toneladas co
sechadas únicamente supera el promedio en dos oportunidades: 1965 
y 1966.

® Aunque del análisis del cuadro surge claramente, destaquemos 
el pronunciado descenso que de 1954 'a  la fecha es dable observar, 
tanto en la cantidad de hsetáress sembradas, como en la de toneladas 
cosechadas. El descenso en lo que concierne a estas últimas es mayor 

c aún, en virtud de la acentuada disminución del rendimiento por hec
tárea. Este hecho, en razón de importancia motiva el siguiente 
cuadro. • H fira ñ V jii

Tan solo unas pocas y rápidas puntualizaciones.
POt MA- ^Kitos]

4<x* 55 06 3? se 59 6o 64 63 6£> 64 , 65 66 67 60 69

• Sobre un total de 16 años, en sólo seis el rendimiento por hec
tárea supera los m il kilos.

• El rendimiento unitario que se prevee para la presente cosecha, 
900 kilos por Há, dista, y en mucho, de acercarse a promedios muy su
periores que fueren obtenidos en el período que se examina.

• Los rendimientos por Há más altos de los últimos- 16 años son, 
por_su parte, rendimientos bajísimos en comparación con los obtenidos 
en otros países.

• A l igual que en la gráfica anterior, es claro el descenso que se 
observa de 1954 a la fecha.

• Por más aue se llegase a incrementar la cantidad de hectá
reas sembradas, un rendimiento por unidad en descenso, condena al 
estancamiento, cuando no al retreeso a la producción triguera.

“ La batalla del trigo” , al igual que muchas Otras que libra al gor 
trem o. ha resultado triunfante tan solo en las palabras. La realidad, 
la cruda realidad, sigue demostrando, y  cada vez con mayor contun
dencia oue todos los esfuerzos que se hagan sin modificar el proble
ma de fondo, y  este no es otro aue el actual régimen de tenencia de 
tierra, están condenados al más rotundo de los fracasos.

“De parte de los E. Unidos, 
a todo el mundo, con amor”

^ E W  YO RK  (De nuestro corres
ponsal). — El senador F r a n k  

Church publicó un largo y documen
tado artículo en una revista de gran 
tiraje, con el título indicado arriba. 
Vale la pena extraer las partes- más 
jugosas. Comienza afirmando: “A  los 
ojos de la mayor parte del mundo, 
los EE. UU. se han dedicado más a 
proveer espadas que rejas de arado. 
Durante los últimos diecisiete años, 
hemos regalado ocho mil mirones de 
dólares- a gobiernos extranjeros en 
vehículos militares y armamentos, 
siete mil millones en aviones, cinco 
mil millones en municiones, dos mil 
millones en navios, dos mil millones 
en equipos de comunicaciones, mil 
quinientos millones en cohetes y  tres 
mil millones en otros suministros. A 
ello se agregan los servicios dispen
sados en la forma de construcción 
de bases, entrenamiento, reparación 
y repuestos que llegan a los ocho 
mil millones de dólares adicionales. 
Todo ello asciende al escalofriante 
total de U$S 36.500:000.000 gastados 
en el exterior desde 1950.

“Los armamentos que dichas su
mas representan son no menos esca
lofriantes:

4.385 cazas a reacción F-84 
2.812 cazas a reacción F-86 
3.292 aviones de entrenamien

to
20.279 tanaues 
72.777 ametralladoras 
30.340 cohetes.
75.905 remolaues 

150.552 camiones de 2V2 tons.
T: 362.000 carabinas

2:106'000 fusiles 
29.716 morteros.

“ Como si estos regalos de armas 
fueran pocos, el Dep de Defensa, está 
comprometido en una cemP°ña de 
ventas aue crece como un bongo ató
mico. L®s ventas dilectas a gobiernos 
extra-ni pros ya. exceden de dieciséis 
mil rniUnnp^. mi entra <2 oue Tos- oficia
les del Penf á«roño anticipan órdenes 
nov otros miinop mil millones de dó
lares en la próxima década.

MERCADERES DE LA MUERTE

“ Claramente, el suministro de mu
niciones — ^in confundirlo con las 
v e n t a s  comerciales ordinarias por 
parte de fabricantes privados esta
dounidenses—  se ha convertido eñ 
un aran n°goein pn el cual el Go
bierno d° los FE TTTT. jirnaa el r**nel 
central. Hov. nuestro gobierno fede
ral es el. principal dlsppnsador de 
armas dpi mundo, recalando, abrien
do créditos v promoviendo la venta 
de un volumen de armes más d° seis
v°ces oue la de pnpest-r» más cercano 
rival, la Unión Soviética.

“Pprn no fu° slempr© así. Antes de 
la IT Guerra Mundial, el .sentimiento 
en este naí<? era. decididamente con
trario a 1° evr»ortardón de armamen
tos. lo s  fabricantes 'de municiones 
eran escarnecidos, sus t.r°reacciones 
con armas- erop cond.ena.das Como 
npr versas cuor^n no como denr a ara
das I.a lerH.clatura- en 1912 V en 1022 
nuc0 emba^o^os sr»hre la e v*wr.ta ojón 
(Te maferiales v*¿vv*os a rubina v  a 
ciertos n°^ces l*stT>-*oar»^erippnns T.ns 
Aptoq Ho "NT^ntroHdnH He 103a V 1939 
inten+er^n Vmitor el comercio de er- 
m°s imn1ant.'*nHo un sistema, de per- 
jn1cos míe nrmfan l°s ventas de ey- 
port/mión b°io  un pst**ír»t<-) examen 
prnb*arnnm epto  1 cnrn*r»1«trO de p r -
m «m enfos °1 extra u loro —6*sí lo 
creían el niibiî /% v  el «mb^erno en
tonólo__ nnc nodulon atronar en pne-
r'-r»s ’pytoHn^oí! i-n-^nr»eceri°s Tos, no- 
btieos esfa <H<mcp.q rr«nnt*an rmn- 
t.OS f»n n  e l  l ) e A^ 0  d o  r p m ’ n 'h o f  P U S tp —
ramento a los “mercaderes de la 
muerte” .

LA LEY DE PRESTAMO 
Y  ARRIENDO

“El cambio llegó en 1940 con el 
desesperado pedido de ayuda de Oran 
Bretaña. Temiendo la conquista nazi 
de Europa, el presidente Roosevelt 
aprobó la transferencia de cincuenta 
destructores a la Marina Británica 
a cambio de derechos para construir 
bases militares en territorios britá
nicos del h e m i s f e r i o  occidental 
Abiertas de esa forma las puertas 
del arsenal de los EE. UU., pronto 
fueron violentamente abiertas para 
atrás ante las enormes demandas de 
la guerra. El Congreso aprobó la Ley 
de Préstamo y Arriendo de largo 
alcance el 11 de marzo de 1941, la 
cual capacitaba al presidente “a au
torizar la fabricación de artículos 
para la defensa... para cualquier 
gobierno extranieró cuva defensa él 
considerara vital” , y á “ vender, trans
ferir, cambiar, arrendar, prestar... 
a cualquier gobierno de los mencio
nados cualquier- artículo para la de- 

‘ fensa” .
i , “Hacia el fin de la guerra, había- 
T>:mos proporcionado armamentos v 

suministros por un valor de 48.500 
millones de dólares a cuarenta y dos 
gobiernos extranieros. la m*vor p°rte 
de los cuales habían ido a Gran Bre
taña (treinta v dos mil millones), a 
la Unión Soviética» (once mil millo
nes) y  a Francia (tres mil mitanes).

“Esas armas ayudaron muebo a 
nuestros socios de lucha en la común 
pelea para derrotar a las potencias 
del Eie, por lo que ahorraron las vi
das de muchos soldados e^ad^uni- 
denses. Mucha de la ayuda fue dada 
sin el pensamiento de ser pasadas.) 
Pero aun por armella parte de las 
armas “ prestadas” o “ arrendadas-” en 
la genuina panera de se** compen
sados, no recibimos nada. Desuñé* de 
la guerra, por eie™pio. l°s negocia
ciones c-°n la Unión Soviética resul
taron infructuosas: y .hov en día es
tamos aún pagando —en c°re&* con 
intereses robre nuestra deuda racio
n a l —  por este enorme desembolso de 
armas durante la guerra.”

LAS OUEwf*A<5 gimTAS DE 
LA POSTGUERRA

“De todas formas, los cañones no 
se acallaron antes de une oomeu- 
7árarr*ns Un nuevo nrooTQrne. fie °VU- 

' da bélica. En al letano orlante. d°s- 
de 194-5 a. 194-9, para pr*nntal°r los 
zarpazo* tembloroso* de Cbfotig KM- 
rbek a. China, le dignos ar^a* n su- 
mini^trnj. por un v°ior de aoonnoooo 
de dólares a Precios orieiupJe* de 
venta. En el cercano órseri+e. comen
zando en 1947 con la Doctrina Tra
man, avudamo* a Grecia, (la. cuál es
techa amena7ad* r»or una guerra He 

-guerrillas comunlstq.1 y a Tuwdt
fentonces Ko.in intensa mellón se^é-
tica). Eli -estallado de le '̂ oniarj-q fríV* 
trato déroando^ adiciónales uara 
más «vndo militar __^eman^®* que

intensificaron con la invasión de 
Corea.

“En 1950, el Congreso votó mil tres- 
(Pasa a la página 10).

Carnaval y descanso
Coimo al descamo de

TZQUnrpfiA nó se rniWica- 
el viernes nrpv'rnn. Nos reencon

traremos ron los lectores rl v5enips 
Hr frb r r r o , a l H*«* del

29 Encuentro de Izquie^dla -1969.
Vivían Trías., en razón de tareas 

vinculadas a la publicación de" un 
nuevo libro, inicia ya en este nú
mero su período de descanso en el 
semanario.
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BANCA PRIVADA h M É é t i m m

IN S TR U M EN TO  IMPERIALISTA
■ A Asociación de Bancarios, en re

ciente documento elevado al Par
lamento y que sirviera de base para 
el pedido de Investigación formulado 
por el Dip. Batalla, denuncia lo que 
allí llama “proceso de extranjeriza- 
ción de la banca nacional” .

Se trata, nada más y nada menos, 
de la profunda penetración del ca
pital financiero imperialista en la es*- 
tructura bancaria del Uruguay (ca
pítulo, en rigor, de un fenómeno la
tinoamericano).

En el primer artículo de esta serie, 
explicamos las causas de este rápido 
copamiento de los bancos de plaza 
por los banqueros yanquis y europeos.

La más importante radica en la 
crisis monetaria del sistema capita
lista.

Los agudos déficits en la balanza 
de pagos de EE. UU. y Gran Bretaña 
—cuyas monedas, junto con el oro, 
sostienen el aparato din erario mun
dial— son una de las manifestaciones 
esenciales del “c *r» ave1 kf:? del “Gold 
Standard Exchange” . Como resultado 
de los mismos, tanto Wall Street co
mo la City, han tenido que restrin
gir. en lo posible, la salida de dólares 
y libras fuera de fronteras.

Tales restricciones son más drás
ticas en relación con el Tercer Mun
do y ello ha originado el grave pro
blema de cómo atender financiera
mente las cuantiosas inversiones —

especialmente norteamericanas—  qué 
allí poseen las metrópoli^.

La solución consiste en absorber el 
ahorro local mediante la instalación 
de una red bancaria propia y poner 
ese ahorro al servicio de las empresas 
imperialistas.

De ahí el alud de adquisiciones y 
traspasos de acciones de casas ban- 
carias nativas por parte de los gran
des bancos internacionales, singular
mente yanquis— que se ha desatado 
en los últimos años desde México a 
la Argentina. En efecto, la banca de 
las potencias sin desbalance de pagos 
ha tenido que seguir la corriente 
para no quedar en inferioridad de 
condiciones.

Por otra parte, la constelación de 
devaluaciones monetarias que azota 
a nuestras castigadas economías, fa 
cilita la operación.

En efecto, con puñados de dólares 
en la ¡mano los banqueros extran- 
jeitos pueden permitirse el lulo de 
controlar a las más sólidas y fuertes 
instituciones bancarias autóctonas.

EL CONTROL FINANCIERO DEL
URUGUAY EN MANOS FORANEAS
Las cifras del documento más arri

ba aludido, son impresionantes.
Veamos como evolucionan los pa

trimonios, depósitos y colocaciones de 
la banca extranjera desde 1963 a 1968 
—en millones de pesos y porcentajes.

trola al Balfour Williamson, finan
ciera muy poderosa de estatura in
ternacional; y junto con el Bank of 
Montreal confiliales en diez plazas 
constituido el Banco de Londres y 
Monteral con filiales en diez plazas 
latinoamericanas y muy activo en 
Bahamas (como vemos, el circuito se 
cierra por este flanco).

Por otro lado, se ha asociado con 
el grupo financiero Bonzano Simon- 
sen para crear un banco de inversio
nes en Brasil: el Banco Bonzano Si- 
monsen de Investimento S.A.

El First National City Bank of New 
York es el tercer banco en recursos 
financieros de Wall Street y pertene
ce al grupo financiero Stillman-Roc 
kefeller.

El Banco del Este fue adquirido en 
abril de 1968 por el B^nk of America 
de California. Fundado por Amadeo 
Gianini a comienzos de este siglo 
hubo de luchar duramente para le
vantar cabeza desde su condición de 
advenedizo. Fue pieza articulante con 
el capital financiero italiano y apoyo 
fiel de Benito Mussolini.

Al iniciarse la década de los 60 es 
el primer banco yanqui en recursos 
(10.000 millones de dólares). Posee 
600 sucursales en la Unión y una vas
ta red internacional.

El Banco Internacional fue adqui
rido por Aaron Tausher del Banco de

Comercio de Rosario ( Argentina). Pe
ro “ Confirmado” ha informado que, 
recientemente, el B. de Comercio fue 
adquirido, también, por el Bank of 
America.

El Banco Francés e Italiano perte
nece a los intereses cruzados de la 
Banca Commerciale de Roma, la Ban- 
que de rindo chine y el French Ban
king Corp. New York.

The Foreing T. Bank es de origen 
israelí.

El Discount Bank es de origen suizo. 
El Banco del Plata pertenece a un 

grupo financiero que controla al Ban
co de Madrid.

El Banco de Madrid está vinculado 
al Banco Catalán (j2 Denar:)ol?|} y 
exhibe en su dirección a conspicuos 
personajes de las finanzas españolas, 
como Jaime Castells Latorre.

El B. del Plata ha absorbido varias 
Cajas Populares.

El B. Holandés Un'do pertenece al 
Holandeschke Bank Unie.

Los nombres del B. do Brasil y B. 
de la Nación Argentina, están denun
ciando su filiación.

LOS BANCOS CONTROLADOS POR 
CAPITAL EXTRANJERO

Del mismo estudio de la A. de Ban
carios extraemos el siguiente cuadro 
sobre bancos controlados por capital 
foráneo, pero no integralmente.

% 1968 % en millones de pesos
patrimonio depósitos

90.35 1.619 54.02 Caja Obrera 234 1.953
9,65 1.378 45,98 B. Popular 153 939

B. de Cobranzas 120 869
91.49 13.077 57.55 UBUR 103 963
8,51 9.659 42,45 B. de Montevideo 60 514

Financiero Sudamericano 21 129

1963
Patrimonios

Bancos nacionales 796
Bancos extranjeros 85

Deoós;tos
Pa neos na clónales 3.128
Bancos extranjeros 291

CoUocaciones
Bancos nacionales 4.341
Bancos extranjeros 443

En cinco años la banca extranjera 
se expandió más de un 500% y con 
un oorcpntaie. en dp.cmedro de la 
banca nacional, del 7 26% anual.

A ese ritmo, para 1975 toda la ban
ca nacional sa habrá extranjerizado.

J. J. Martínez anota con acierto, 
de«Yie “El Popular” , nue las coloca
ciones He los bancos foráneo.® cubren,
aproximadamente, la mitad del circu
lante en el país.

Por otra hárte. estos cuadros exclu
yen dél rubro “extranjeros” al Banco 
Comercial v al B°nco de Crédito.

poro tai como lo expresáronlos en 
“T7QTJIERDA” (W  13). existen múl
tiples v fundada^ razones para. n¿n- 
&T riñe el Banco rjomprela.1 P«t.á, con
trolado r*or pi Che.se Manhattan de 
Wnova. Vorir fnrrnno Rockefelleri v el 
B°nco d° Crédito por un grupo finan
ciero de Boston.

patrimonios
B. de Londres 166
B. Internacional 67

v First N. City Bank 61
B. Francés e Italiano 59
B. Holandés Unidos 42
B. del Plata 40
The Foreing T. Bank 25
B. de la Nación Argentina 22
B. Do Brasil 22
B. del Este 17
Discount Bank 7

Veamos un rápido “who 
esta lista.

is who”

Es notoria la pujante ofensiva que 
ha desatado el Banco de Londres a 
la caza del ahorro. Ha multiplicado 
sus agencias y sucursales, planteado 
despiadada competencia con las otras 
casas bancarias, etc.

Detrás de este asalto a las posicio
nes bancarias uruguayas o p e r a  la 
bancarrota del “Gold Standard Ex
change” y, de un modo más inme
diato, la organización de un poderoso 
consorcio internacional el 26 de se
tiembre de 1967; el Intercontinental 
Banking Service. Lo constituyen el 
Banco de Londres y América del Sur, 
el Barclays Bank Ltd., el Lloyds Bank,

9074 17.305 55.92
9,26 13.641 44,08

En ese caso las cifras se alteran
abruptamente.

Los patrimonios de la banca na
cional descienden a 823 millones de 
pesos v los de la banca extranjera 
ascienden a 2.174 millones. Esta cu
bre. por lo tanto, el 72% del total. 
Ciñiere dpc?r  o Pe dentro dle cuatro 
años, a este ritmo, toda la banca uru
guaya será extranjera (para 1972).

LA BANCA EXTRANJERA

El documento citado de la A. de 
Bancarios del Uruguay inc.luve el si
guiente cuadro sobre los bancos 100 
ñor loo  extranjeros (balances de 
1967).

Depósitos en moneda nacional. Co
locaciones en m o n e d a  nacional y 
extranjera. En millones de pesos.

depósitos colocaciones
1.354 1.923

80 168
521 705
453 679
426 800
155 871
36 195
75 116
61 227
29 83
34 70

el National Bank de N. Zelandia, el 
N. B. de Australia y el New Zeland 
Bank. Son 980 millones de dólares de 
capital, ocho mil filiales esparcidas 
por todo el orbe (3 mil en América 
Latina, Africa y Oriente) y tiene a 
su cabeza al dinámico Sir George 
Bolton.

Pero ahí no termina la historia. 
Así como no es oro todo lo que brilla, 
no es inglés todo lo que parece. “The 
Economist” del 22 de enero acaba de 
informar que el Mellon Bank de Pitts- 
burgo ha acrecido su participación 
en el Banco de Londres y América 
del Sur del 14% al 25%; o sea, está 
muy cerca del control efectivo.

A su vez, el Banco de Londres con-

Veamos, a vuelo de pájaro, el co
rrespondiente “who is who” .

El Banco Exterior de España es el 
accionista extranjero de gravitación 
en La Caja Obrera.

Del estudio “La banca” , publicado 
por “Cuadernos p a r a  el diálogo” 
(Barcelona), extraemos la siguiente 
información: “ . . .  el grupo Bilbao - 
Vizcaya cuenta con vinculaciones fa 
miliares, muy estrechas.. .  con el gru
po Hispano - Urouijo, que, a su vez, 
se halla vinculado con el Banco Ex
terior de España. Este último, tiene 
también importantes conexiones fa 
miliares con >el\ Banco Mercantil e 
Industrial, con el Banco de Valencia 
y Banesto v, por último, con el Banco 
Popular. De esta forma, los cinco 
grandes bancos* están interrelaciona
dos entre s í. . . ”

Un gruño financiero de las Baila
mos controla el B. Popular.

El B Montevideo fue vendido al 
holandés Algemer»p Bank Nedcrland. 
Luezo éste se fusionó con el Hoian- 
desehke eme ya. era propietario del B 
Holandés Unido, y por ello lo vendió

colocaciones 
1.973 

824 
612 

2.439 
572 
199

al' Deutsche Ucberseeiche Bank, de 
Alemania Occidental. Este es un trn - 
co especializado en la financiación 
de exportaciones e integra el grupo 
del Deutsche Bank.

Quien, junto con el Dresdner Bank 
y el Commerzbank, constituyen la 
cumbre financiera de la Alemania ca
pitalista.

A pesar de que los aliados trataron 
de desbaratar su poderío, muv pronto 
éste fue reconstituido con el apoyo 
de Wall Street.

El 55% del B. de Cobranzas perte
nece a un grupo financiero suizo - 
alemán.

UBTJR es controlado ñor la Bannue 
Nation-‘le de París y Financiero Su
damericano también gira en la órbita 
de capitales franceses.

El B. Francés e Ita l5ano ha. absor
bido al B. de Rio Negro. La Caia 
Obrera al B. de S*n Jo^é v al de 
Pando. Cobranzas al de La Paz y al 
de Treinta y Tres, tjbttr ai b . del 
Norte. efc. A*| se extiende la t°l°raña 
del capital financiero extranjero en 
el Uruguay.
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(Por JOSE BOTTARO)

¿Hasta cuando?
ITL domingo último se publicó en un diario de la Ca

pital una correspondencia enviada desde Caragua
tá, Depto. de Tacuarembó, en la oue se transcriben pá
rrafos de un estudio de la situación sanitaria de la zo
na, del que es autor el Dr. Eduardo Velázquez Guido, 
médico radicado allí desde hace veinte años, según in
forma el corresponsal.

El Dr. Velázquez Guido afirma que tiene documen
tados varios casos de muerte por no poder ser enviados 
de inmediato los enfermos a los centros quirúrgicos. 
Dice oue “ la estampa de las madres pobres que con 
sus hijos en brazos recorren leguas a pie para buscar 
asistencia médica, es aún una figura que diariamente 
se repite*’.

V  luego de referirse a esas y otras situaciones, a 
esas y otras dramáticas carencias asistencia!es .emite 
esta opinión: “La estructura actual de Salud Pública 
no resiste a pesar de la competencia y buena voluntad 
de los Ministros** y termina mencionando concretamen
te la necesidad de la implantación del Seguro Nacional 
de Salud. “La enfermedad del pobre, agrega, con sus 
costos actuales, agravada con la pérdida del salario, 
constituye una amenaza par la familia campesina me
diana y pobre**..

Hace algunos meses retomando una vez más “mi 
tema’* de siempre, me refería desde esta columna a la 
necesidad apremiante de un nuevo sistema de medici
na asistencial y preventiva. Lo hacia a propósito de una 
situación principalmente montevideana, la lucha de los 
trabajadores organizados en la Federación Uruguaya 
de la Salud, detrás de la cual, como lo señalaban los 
propios trabajadores, estaba el problema de fondo, la 
crisis de los servicios de salud del país.

Hoy.t estas palabras, casi diría este grito, de un 
médico que denuncia la situación de una apartada zo
na del interior del país, me impulsa a insistir otra vez 
en los mismos puntos de vista.

(¿Hasta cuándo? ¿Hasta que llegue otra clase social 
al poder e imponga el gran cambio? ¿Podrá el poderoso 
sentido social de la  Medicina de hoy lograr un avance 
sustancial por el nuevo camino aún antes de las trans
formaciones aue h®n de operarse en lo político, lo eco
nómico y lo socia1?).

Levendo lo oue dice el lejano colega de Caraguatá, 
su juicio sobre el fracaso de la estructura de Salud Pú
blica. sobre los costos de la asistencia, sobre la pérdida 
d rl salario por motivos de enfermedad, vuelvo a recor
dar oue, cuando hace más de 16 años, los legisladores 
socialistas presentamos el proyecto de profunda trans
f o r m é  ón de la organ’zacicn sanitaria nacional, me
diante la socialización de la Medicina, señalábamos, en
tre otros, esos mismos hechos que caracterizaban, y  ca
racterizan más agudamente hoy la actual organización.

Extraigo de la síntesis hecha hace algunos meses 
con motivo del conflicto gremial de la  Salud, el texto de 
aquellos enunciados oue se relacionan más directamen
te con la situación que se denuncia ahora por un médi
co que actúa én la campaña del naís:

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

—Una realidad impuesta por el progreso de la cien
cia. entre otras causas, determina el aumento de los 
costos y  la. disminución del número de personas que 
pueden utjl'zar la medicina privada.

—T.a situación económica de las personas determina 
tipos diferentes de asistencia y  prevención de las enferme
dades.

— Una gran masa de trabajadoers no tiene compen
sación cuando hay pérdida de salarios por motivos de 
enfermedad.

En los momentos en que escribo estas líneas se reú
ne en Montevideo el Consejo de la Asociación Médica 
Mundial. Se vincula, seguramente, con la preocupación 
del S;ndicato Médico del Uruguay ror el problema vital 
del Seguro. ,€1 hecho de oue se aproveche esa reunión 
para nu® los peritos oue la integran exnon eran las expe
riencias de sus peís°s en la materia. Está b?en. Pero, 
en lo referente a nue^tro n«ís hay conin«os anteceden
tes y estudios. Desde nuestro nlan de 1952 h°st.a el del 
,Dr . Lanza, oue menciona el Dr. Velázouez Grrdo. han 
sido presentados varios proyectos, y hay . muH.itud de 
el°mentos1 de iuiclo-surgidos de realidad nacional.

S’ero creyendo, como bac-e 16 años, míe el nuevo sis
tema será tanto más eficaz para la defensa de la s-alud 
d °l pueblo, cuanto más se aceraue hada amplias fo r
mas de socialización que amparén a toda la población 
del país.

Mayo-Junio en Francia (III)

Paris: igual que M o n te vid e o , una 
e n o rm e  cabeza para  un cu e rp o  deforme

La macrocefalia es un fenómeno de las sociedades moder
nas que nosotros los uruguayos creemos único, por cuanto nos 
parece difícil que se reproduzca en el mundo el caso de una 
capital como Montevideo que agrupa el 50% de la población 
del país y día a día acrecienta su influencia en todos los ór
denes de la vida nacional.

A  escala similar, con sus lógicas pecualiridades, el fenó
meno de una inmensa urbe extendiéndose como mancha de 
aceite en desmedro del resto, aparece visible en París. Inten
tar una interpretación de lo ocurrido en mayo-junio sin cen
trarnos en París (nervio motor y  casi exclusivo sostén de los 
“ evenements**) y  sin remontarnos a datos estadísticos y reali
dades sociológicas; sería dejar de lado la mayor veta en lo que 
se refiere a probables fuentes explicativas de lo sucedido. A 
fines de siglo la Ciudad Luz no brillaba tanto y tenía 1.400.000 
habitantes. Y a  al término de la primera década del siglo XX , 
había llegado abruptamente a los 4.800.000. Hoy hacina a 9 
millones de seres humanos, que pueden ser 16 a fines de si
glo, si se mantiene el ritmo de crecimiento actual. Eso que 
los franceses no se precian justamente de prolíficos y apenis 
si el total de la población del país ha superado en 10 a los 40 
millones que había al término de la I I  Guerra Mundial.

Se estima que unos 200 ki
lómetros cuadrados alrededor 
del llamado punto cero — No- 
tre Dame—  están poblados, 
aunque sea con mínimos es
pacia míen tos. Las zonas de 
granjas cercanas se van redu
ciendo, acosadas por la inva
sión demográfica. El desequi
librio entre París y  el resto 
es tan notorio oue 30 ciuda
des importantes de Francia no 
alcanzan hoy a tener la po
blación que alberga la capital.

CONCENTRACION FABRIL

A  consecuencia de este for
midable mercado de consumo 
las fábricas se concentran en 
la capital evitando .los ries
gos del interior. Sólo en Pa
rís hay 225.000 empresas co
merciales e industriales,* ape
nas 10 de lás cuales dan tra
bajo a más de 5.000 obreros. 
Justamente la distribución de 
las zonas industriales ha ge
nerado un fenómeno socioló
gico naraleló de tremenda 
gravedad. Las empresas están 

" concentradas en una zona — 
el oeste—  donde lás cons
trucciones son caras. El tra
bajador, corrido por el capi
talista, ha sido desplazado 
gradualmente a la periferia. 
Tomando en cuenta que el 
servicio de metropolitano aue 
más recorrido efectúa se des
plaza 46 krus. dentro de Palrís en 
muchos casos, bajando de un 
ómnibus, subiendo a otro ha
ciendo escala y  tomando el 
m °ho o el ferrocarril, el tra- 
ba1°dor demora una hora, y 
media, para venir a su trabad- 
jo. debe comer en el centro v 
emnlea t i e m p o  similar en 
volver, lo aue significa, apar
ta de las 9 h-s. legales en la 
fábrica, 13 reales de trábalo. 
Esto, le impid* tomar otro 
trabólo, reduciéndole en la  
práctica el salario con nue 
d°bp mandarse (entre 800. y 
1.ono francos mensuales tér
mino med’o. lo oue hace en- 
tr<* 170 v 200 dólares),

Pero lo aue cuenta a otros 
efertns es oue el c«mno de 
trabólo de las organizaciones 
sindicales se reduce casi a ce
ro. por cuanto ¿cómo pedirle 
a un trab°1ador oue vaya a 
una asamblea o milite en el 
sindicato si no tiene t.iemno 
para e«=tar en su cas®? Más 
¿nué tino de vida familiar 
pupds ser la de este obrern aue 
dpbe roñara r sus energías y 
en^pntor.se todavía a 2 horas 
inevitables de intoxicación an 
te el programa te1 evasivo oue 
toda la familia se Impone co
mo deber presenciar para pro

bar y reforzar la presunta soli
dez de su vínculo?

Ante este panorama caben 
varias perspectivas. Un medio 
de desahogo tolerado y esti
mulado por el régimen es que 
se deslice hacia las playas-. 
(Normalmente el verano pari
sino produce al extranjero la 
sensación de que “En París 
no hay parisinos**, por la de
solación que impera en las 
calles, sólo provistas con la 
acostumbraba miríada de tu
ristas).

Otra forma de desahogarse: 
guardándose la sensación de 
frustración e impotencia has
ta que ésta pueda estallar 
imantada por algppa expre
sión colectiva y seductora. He 
ahí una explicación 'de los 
“ evenements**. No era necesa
rio que el parisino aburrido y 
cercado por la rutina recibie
ra el consejo de su organiza
ción sindical para explayarse 
en 1 ®s calles*y en las fábricas 
desafiando la normal dad des 
personalizante del régimen.

L a  SOLUCION: ¿NUEVA 
DIVISION ADM INISTRATIVA?

La atrofia industrial y hu
mana fue encarada por el 
deguallismo con un simple 
criterio administrativo. En 
efecto, antes París se 'dividía 
en dos den®rtamentos: el Se
na y la OISE. El gobernador 
del Sena llegó a '"tener bajo 
su jurisdicción a 6 millones

de parisinos. Desde el 19 de 
enero del 68, la administra
ción gaullista puso en prácti
ca una reforma que creó sie- 

■ te depart°mentos, cada uno 
con su gobierno autónomo.

Es claro oue lo que pre
terid ó ser una descentrel’za- 
c*ón administrativa, presumi
blemente imbuida de un cri
terio técnico.’ ‘ encubría otros 
fines, ciertamente políticos. 
Lo oue se buscaba, (y  los acon
tecimientos después lo demos
traron) era qu’t.or base de 
sustentación polínica a los 
grunos de izouierda. Alarmas 
zonas donde \el PC o la FGDS 
tenían la mayoría sufrieron la 
incorporación de alarma ju
risdicción vecina, donde cu
riosamente el gaullismo era 
la primera fuerza. Por esta 
vía municipalidades donde la 
izquierda, desde los leíanos 
tipmoos del Frente Ponular 
tenía la mayona pasaron a 
control del gobierno, lo aue 
junifica en -parte el sorpren
dente resultado electoral don
de si bien augdó en evidencia 
un incremento d°i orden 'del 
5% en la votación por los

gaullistas se produjo un des
censo del número ele represen
tantes de la izquierda de tan
ta cuantía que no encuentra 
correspondencia en el pro
nunciamiento popular. Esta 
reforma, que no resolvió ni 
mucho menos los problemas 
estructurales de Paris puede 
ser considerada como un alec
cionante ejemplo de los me
canismos que puede mover el 
régimen burgués para torcer 
cualquier voluntad popular, 
expresada electoralmente ’■

¿COMO FRENAR LA 
MACROCEFALIA?

El Departamento de Esta
dísticas de la CFDT responde 
sosteniendo que pueden ha
cerse esfuerzos y lograr que 
la población no aumente más 
del 50% en Paris y que se 
triplique en provincias para 
fines de siglo, pero eso no se 
logra realmente sino hay una 
transformación de estructu
ras y de mentalidad.

Porque este problema aca
rrea otros: la continua masa 
de campesinos que abandona 
su tierra y buscan sustento 
en París aumenta día a día 
el número de desocupados que 
ya llega a 500.000 en una ciu
dad que se dio el lujo desoués 
de la I I  Guerra Mundial de 
asimilar un caudal de tres 
millones de refugiados, pre- 
ponderantemente españoles.

¿Y  LOS CAMPESINOS?

Además, sólo de resultas 
del proceso de unificación 
del mercado de la leche en el 
ámbito del Mercado Común, 
Francia sufrirá una pérdida 
de 60 millones de francos de 
ingresos y unas 20.000 perso- 
nás que deberán ser reabsor
bidas por un mercado de su
yo insuficiente.

Los sindicatos agrícolas, co
mo CNSEA incorooraron a 
sus millares de afiliados sin 
chistar a las movilizaciones 
colectivas, poroue los “evene- 
m e n t s ”  constituyeron una 
oportunidad p r o p i c i a  para 
plantear que sólo con una re*- 
distribución de las tierras po- 
co o mal explotadas el soste
nimiento y reforzamiento de 
los mercados y el aumento de 
precios se d a b a n  garantías 
reales para la estabilidad en 
el medio.

Agréguese a este cuadro que 
los salarios se mantenían con 
gelados desde ha^íá más de 
un año, que los precios' se
guían aumentando y  que no 
existen convenios colectivos o 
reglamentaciones aue garan
ticen la revisión salarial ca
da determinado tiempo, "para 
que se pueda tener una' idea 
aproximada de la d°l*cada, 
aunque latente situación so
cial porque atravesaba Fran
cia antes de mayo. Aquejo 
era un polvorín que por más 
arrogantes decl^r*clones aue 
pudiera hacer algún enamora
do de los brillos del gaullis- 
mo, tenía que encenderse en 
el mismo momento nué al
guien colocara la mecha. Los 
“ alocados y aventureros**' líJ 
deres estudiantiles la pusieron 
Veremos en la última rota 
cuáles fueron l®s reuniones 
obreo-estudiautiles y qué pers
pectivas se divisan ahora en 
Francia, tras la Cálhlft de los 
Últimos meses,



1) Que en un estudio de 
las Naciones Unidas sobre la 
renta nacional “per cápita” 
en el mundo, realizado hace 
algunos años, se llega a la 
conclusión de que aproxima
damente 650 millones de per
sonas vivían con menos de 50 
dólares por año; 475 millones 
con una cifra promedial entre 
50 yc 100 dólares; 250 millones 
entre 100 y 200; 395 millones 
entre 200 y 400; 110 millones 
entre 600 y 900 y la población 
de los EE. UU. con un ingreso 
medio de 1.450 dólares por 
año.

★

2) Que casi las tres cuar
tas partes de ios alimentos del 
globo son utfizados por Euro
pa, URSS y EE, UU., que reu
nidos no representan más que 
el tercio de la población mun
dial.

★

3) Que si la tendencia al 
crecimiento de la población de 
los países de América Latina 
continúa hasta el año 2000, 
la población será casi el do
ble de la de los EE. UU. y  Ca
nadá o seâ  593 millones, com
parados con 312.

★

4) Que hace diez años por
esta m'sma fecha, la prensa 
publicaba un aviso del Frigo
rífico Nacional, el que infor
maba las tarifas para la ven
ta de carne en sus locales. En
tre los precios por kilo figu
raban los siguientes: lomo,
$ 5.74; cuadr'l S 4 70: pulpa 
de nalga. S 3 82; costillas con 
lomo, $ 5.74; asado, $ 3 24;

_ puchero de falda, $ 7.80, etc.
★

5) Que s e g ú n  Grompone 
(“Problemas de Enseñanza Se
cundaria’*) si se tomaban, re
dondeando cifras, 36.803 alum
nos que ingresan a la escuela 
primaria, e g r e s a n  de ella 
SL.460, cursan 19 de liceo 4 680 
y cursan 4? año de liceo 312.

★

6) Que en un alto porcen
taje de escuelas de Montevi
deo funcionan varios turnos 
en locales cccnunes, lo que 
conspira contra claras normas 
pedagógicas e hig.énicas.

★

.7) Que acaban de cumplir
se siete años de la Conferen
cia de Cancilleres de la OEA 
en Punta del Este, que preten
dió sancionar a Cuba, y  frente 
a la cual se realizó la Mar
cha de la Juventud, que llegó 
hasta Maldonado, un grandio
so acto de apoyo a Cuba en 
la Plaza Libertad y una Con
ferencia de los Pueblos aue 
efectuó sus sesiones en el Pa
raninfo de la Universidad.

★

8) Que los “ agitadores pro- 
fesionales”  y los “ ‘perturba
dores que obrdecen a influen
cias foráneas*' han sido invo
cados de muchos años a esta 
paite, para justificar medidas 
reaccionarías, por todos los 
gobiernos colorados, blancos y 
mixtos.

Déficit fiscal 
Devaluación-FMI

CHARLONE ESTAFA A LOS 
FUNCIONARIOS PUBLICOS

El Gobierno y su equipo económico 
de empresarios está “ jugado** po líti-. 
camente a la carta de liquidar la 
inflación mediante la congelación 
de precios y salarios. También lo está 
a “no más devaluaciones** como con
secuencia del desprestigio nacional 
de las devaluaciones de noviembre 
de 1967 y ríe abril de 1968, princi
palmente esta última jugosamente 
aprovechada por especuladores y po
líticos o políticos - especuladores co
mo se les prefiera llamar.

Bien, en materia de congelación 
de precios ya se sabe como le va 
su Gobierno. En los tr¿s primeros m e
ses y haoxa que fábricas y comer
ciantes vendieron sus “stocks” acu
mulados, la cosa anauvo mas o me,-, 
nos. Después ia lecne se les derramó 
dei herviuor y ahoxa ya la escalada 
de los precios está tomando nueva
mente el camino ae lo incontrolable. 
Es lógico por otra parte, daao oue 
la iniiaercn del Uruguay no tiene ¿u 
causa en el salario oorero ni en el 
sueldo clel funcionario que es por 
el lado que agarraron los empresa
rios y e l  Gobierno o el Gobierno de 
empresarios, como se le prefiera lla
mar. La inflación nació y vive en 
el Uruguay como enfermedad endé
mica uel sistemático retroceso - del 
producto nacional y de ello es /res
ponsable la clase propietaria de los 
mechos de producción: latifundistas 
y empresarios y los especuladores f i
nancieros: banqueros y comerciantes.

Con la derrota e impopularidad 
creciente ante las masas, confiadas 
en las promesas del orden de la “con
gelación de precios” , el Gobierno no 
se atreve a una nueva devaluación 
ahora en febrero. Está firmemente 
encaprichado en no devaluar a pesar 
de encontrarse entre dos fuegos: el 
FM I por un lado y los funcionarios 
públicos por otro.

El primero, agente del imperialis
mo, desea una nueva devaluación en 
razón de que el estancamiento y re
ceso productivo del país altera per
manentemente la paridad real peso - 
dólar y sostiene — ahora—  que ya la 
relación 1 x 250 está por debajo de 
la paridad real. En noviembre el FM I 
presionó por que se devaluara. Ahora 
lo está haciendo de nuevo. Alrededor 
de sus presiones se manejan los par
tidarios de las devaluaciones fuertes 
—por ejemplo, se habla hasta de 
450x1 para dejar el mercado libre 
de la especulación del dólar y los 
partidarios -de los cambios graduales, 
al modo de Chile o Brasil— que ha
blan de 325x1.

Las presiones, de los funcionarios 
que reclaman lo que la ley de Ren
dición ae Cuentas les otorgó en ma
teria de aumentos y beneficios so
ciales y  las deiidaS' del préstamo no 
reintegrable sólo podrían ser satis
fechas de inmediato con una deva
luación. El Fisco está en falencia de 
pagos con . sus funcionarios, porque 
las recaudaciones fiscales no rinaen 
por el receso económico y la eva
sión de quienes deben tributar. Bolo 
revalúanao el Banco Central podría 
aumentar su capacidad emisora — al 
variar la relación entre la emisión 
dé moneda nacional y  su respaldo de 
oro y divisas (dólares y libras ester
linas)—  y alimentar así las arcas 
fiscales.

¿Por qué no devalúa ahora el Go
bierno? Porque se trata de hacerlo para 
superar el déficit fiscal y a los em
presarios privados que nos gobiernan 
eso no les interesa. Ese déficit es die 
alrededor de 16 mil millones de pesos.

El Gobierno demorando el pago 
del hogar constituido con el invento 
de la reglamentación y la declara
ción jurada, pagando en cuotas la 
deuda del préstamo no reintegrable 
y demorando los aumentos de 1969, 
10 único que está intentando es con
seguir que cuando ese dinero llegue 
a manos de sus dueños el aumento 
de precios, que en ese lapso se pro
duce haga vana la esperanza de los 
trabajadores del Estado de haber re
cuperado en parte el poder adqui
sitivo que un día, ya lejano, tuyo 
su remuneración.

Parece contradictorio pero es así: 
en estos momentos la política más 
reaccionaria de congelación de sa
larios se compagina con la tesis de 
no devaluar, porque de esa manera 
se priva a todo el sector de funcio
narios de una masa de salarios para 
el consumo. Dosificando la entrega

Subsistencias: 
Una pregunta

Nos agradaría mucho que el Cnel. 
Vidal, que hasta se preocupa pu
blicitariamente de las tarifas del 
Maipo, informara públicamente so
bre ¿cuántas multas de las aplica
dlas y  difundidas públicamente se 
han cebrado efectivamente a los 
empresarios y comerciantes infrac, 
torea?

La estafa:
Dos mil quinientos millones

A todos los funcionarios estatales se les de
ben $ 10.000 de las dos cuotas impagas del prés
tamo no reintegrable de 1968, eso suma cerca de $ 1.800 millones

A todos los funcionarios estatales se les de
ben los $ 6.000 de Hogar Constituido. El 60% de 
los funcionarios deben cobrar ese beneficio. La
deuda se estima en ................................................ $ 700 millones

Dos i& t  quinientos millones de pesos que se retacean a los hoga
res de los funcionarios públicos penosamente agobiados por las pri
vaciones de los largos y negros años 1967 y 1968.

EE. UU. nos 
aumenta los 
fletes marítimos
p  telegrama de U P I dice: “La

Conferencia Internacional de 
Fletes, sección. “A**, que abarca a 
las líneas dedicadas al transpor
te marítimo entre puertos de la 
costa oriental de Estados Unidos y 
Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, anunció hoy (ayer) re
cargos en los fletes. “La organiza
ción informó que las líneas adhe
ridas aplicarán un recargo de tres 
dólares por 2.240 libias (1016 gilos) 
en dichos puertos norteamericanos 
para compensar los mayores gas
tos en el manejo de la carga. Ade
más impondrá un recargo de 4 
diares por 2.240 libras (1016 kilos)- 
de carga destinada ai puerto bra
sileño de Santos como consecuen
cia de las excesivas demoras que 
sufren los buques para llegar a 
muelle y  dejar su cargamento**.

Esto significa que los 25 millo
nes de 'adiares — que incluyen 3 
millones por fletes—  de maquina
rias y meicaaerías que anualmen
te importa el Uruguay del pais 
cabeza del imperialismo, verán 
acrecido su costo en aproximada
mente otro millón de adiares.

Ese aumento incidirá también 
en el nivel de costos y precios in
ternos ae las actividades que de
penden de productos importados. 
Otro factor más para la inflación 
y sobre él no puede actuar ni la 
COPRIN ni la Guardia Metropoli
tana, ni el “ gran Rey de Borbo- 
ña” , porque el imperio es el impe
rio. Probáblemente Mr. Sayre pue
da explicar cómo ese es un tra
tamiento de apoyo a los países la
tinoamericanos.

Al puerto de Santos (Brasil) le 
ponen una pénitencia especial 
por no saber traba ja r...

de esos dineros se dosifica el con
sumo y asi las presiones sobre la es
tructura productiva en receso.

Distinto será en abril cuando quie
nes estén interesados en la devalua
ción sean los, ganaderos exportadores 
de carne. En ese momento se “des
cubrirá” que el aumento de precios 
internos ha aumentado los costos de 
producción del ganado y que los 
$ 250.oo por dólar, multiplicados por 
el precio internacional de la carne, 
serán insuficientes para la renta de 
los latifundistas y, comq todos *os 
años, su queja tendrá razones para 
el Gobierno.

En esa misma época, probablemen
te un poco antes, las actuales suge
rencias del FM I se harán imperati
vas porque se tratará entonces de 
la renovación del crédito “stand by** 
sin el cual no sobrevive desde hace 
años nuestra balanza de pagos.

Para los ganaderos y para obtener 
la renovación del crédito con el FM I 
se devaluará.

Para entonces — a cuatro meses de 
vigencia de los nuevos sueldos—  ya 
los funcionarios estarán cobrando, 
pero. . .  en ese momento con el nue
vo sueldo no podrán comprar casi* 
lo que compraban en 1968 con el an
terior. Y  de ahi para adelante les 
empezará a llover el impacto de la 
devaluación que vendrá para los ga
naderos y el FMI. ¡Duro año 69 
anunció Pacheco!

Desde el punto ríe vista de los 
trabajadores y los funcionarios, este 
problema de la devaluación puede 
entenderse mejor remedando la le
tra de una canción de Viglietti:

Me estafan si no devalúan, y 
' si devalúan me estafan, 

siempre me estafan, me estafan, 
¡Ay! Siempre me estafan...

■ . ■ , ■ .........  i, ,



6 izquierda

más allá
□ 61
pantanoso

por osear zunino

creto N9 721 que estipula las canti
dades de reses para cada departa
mento incluido Montevideo y los com 
promisos inmediatos contraidos por 
la industria exportadora ...” .

Con ello el Frente Intersindical en
tiende que se da solución —al me
nos transitoria—  a la difícil situa
ción que atraviesa el Iistituto como 
consecuencia de las dificultades que 
se le han creado para la compra de 
haciendas a $ 33. oo precio que obe
dece a la actual tarifa  vigente de 
$ 83.42 el kilo por media res pues
ta en carnicería y  la repercusión 
que tiene la misma, al haberse para
lizado casi totalmente la planta in
dustrial creando una desocupación 
de cerca del 70 por ciento del per
sonal.

Después de más de cuatro décadas de azarosa ex istencia , el F r ig o r íf ic o  
Nacional se encuentra a punto de sucumbir. L a s  presiones que sobre el 
organ ism o rea lizaron  durante años los sectores, v incu lados a la o liga rqu ía  
pecuaria, a los grandes fr ig o r ífico s  exportadores del in terio r a los perm i- 
sarios y  m ataderistas, parecen haberlo herido de m uerte, a ta l punto, queen 
las últim as horas se insistía en que sería declarado en quiebra.

La pasividad del gobierno — cuya 
tendencia a la privatización de servi
cios deficitarios es conocida— , se ha 
transformado en una objetiva compli 
cidad hacia quienes ven en el ente 
en desgracia, el mayor obstáculo pa
ra sus fines especulativos, monopo
listas, antipopulares y  antinaciona
les; fines- largamente acariciados por 
los que no estando al servicio del pais, 
se sirven de él para enriquecerse a 
expensas del pueblo y de la economía.

Los hechos que han colocado al 
Nacional en esta nueva encrucijada, 
son suficientemente conocidos como 
para no insistir sobre los mismos. No 
obstante, conviene precisar algunos 
aspectos que permitan determinar, 
quienes son los verdaderos y únicos 
responsables de esta crítica situación.

INTERESES ENCONTRADOS

Intereses diametralmente opuestos 
han enfrentado al Frigonal con per- 
misarios, productores, exportadores. 
El monopolio del abasto por parte del 
organismo paraestatal, encontró en 
los permisarios a los más firmes opo

sitores, por cuanto ello sign ificaba la 
pérdida decuantiosas ganancias a ex
pensas del consumo. Los productores, 
por su parte, vieron cerradas sus po
sibilidades de especular con los pre
cios del ganado, debiéndose confor
mar con las ganancias — nada des
preciables— ^derivadas de las cotiza
ciones oficiales para la  com erciali
zación de reses en pie.

Los frigoríficos exportadores, por 
último, vieron en el Nacional al ente 
testigo que estableciendo el precio 
FOB de la carne congelada, impo
sibilitaba el in flar los costos con el 
consiguiente incremento de los d iv i
dendos, y  la pérdida de m ultim illo
narios subsidios- que, no obstante lo 
expresado, obtuvieron en form a por 
demás generosa.

La actitud del gobierno, por otra 
parte, no podía ser distinta a la que 
ha asumido. Vinculado estrechamen
te a los intereses de la oligarquía, 
la defendió solapadamente en algu
nas- circunstancias y con tota l desca
ro en otras. Que otra cosa se pue
de pedir de un Frick Davis, de un 
Peirano Fació, «de un Pereyra Rever -

bel personaje éste que acaba de co
m ercializar sus vaquitas en el m er
cado paralelo el mercado de los p re
cios ocultos, el mercado enemigo del 
Frigonal,- de la economía y del pue 
blo.

PERM ISARIO S O SUBSISTENCIAS

El retorno al régim en de permisa
rios, contó con el apoyo entusiasta 
del delegado de los productores en 
el D irectorio del Nacional. El dele
gado del Poder Ejecutivo se lim itó a 
anunciar la quiebra inm inente del 
organismo. Sólo del representante 
obrero — José Guitérrez—  surgió un 
planteo constructivo; un p l a n t e o  
tendiente a salvar al Frigorífico  de 
la quiebra; a salvar a sus compañe
ros de la desocupación, a salvar a 
la  industria del caos defin itivo  y. a 
salvar al consumo de los perm isa
rios.

La  fórm ula propiciada por el de
legado del Frente Intersindical y  res
paldada sólo por el delegado de la 
Intendencia, Dr. Larrosa establece 
que “por el térm ino de 90 días el 
Consejo Nacional de Subsistencias 
será el único comprador de todas las 
haciendas enviadas a la Tablada 
Nacional, pagando por las mismas el 
precio que indica el decreto 356/68 
del 4.6.68” .

“La  cuotificación del reparto de 
las haciendas adquiridas — agrega la 
fórmula—  será sobre la base del de-

EL “ CERRO”  ESPERA

La fórmula presentada por Gutié
rrez, está respaldada por la necesi
dad de atender el abasto de carne 
a la población de Montevideo con las 
máximas garantías sanitarias, cosa 
que no acontece por la ausencia del 
Frigonal en el mercado interno; por 
la necesidad de coordinar el abasto 
y  la exportación como medida de 
previsión para la defensa de la eco
nomía del país y  la población con
sumidora y por ía necesidad de con
trolar el proceso inflacionario en el 
precio del producto como consecuen 
cía de las cotizaciones que actual
mente se manejan en el mercado pa
ralelo.

El día de ayer, jueves 13, se con- 
siderabar clave para el futuro del 
Frigorífico Nacional. El martes el 
cierre defin itivo  del establecimiento 
era una idea que en esferas oficia
les, se hacía tangible de hora en ho
ra. Con indisimulada inquietud to
da la población capitalina, que ya 
vivió en carne propia la experiencia 
de los permisarios, esperaba el re
sultado de las gestiones. Más allá del 
Pantanoso el Cerro, revive la angus
tia de un futuro incierto para miles 
de sus vecinos. Mientras el Ministro 
de Industria y  Comercio considera 
la fórmula obrera, nubes que presa
gian tormenta se asoman detrás de 
la Fortaleza y  las aguas del arroyo 
parecen enturbiarse aún más de lo 
habitual.

JUEVES 27 DE FEBRERO

No falte al
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Los festivales cinematográficos 
responden a intereses
neo-capitalistas

CARACAS (Interpress). — “El pro
blema de los Festivales Cinemato
gráficos tradicionales y  la rabia de 
los jóvenes hacia los festivales radi
ca en que responden a intereses de 
la sociedad neocapitalista” . La fra 
se corresponde a Elio Petri, Director 
de cine italiano de 38 años de edad 
que en compañía de los también di
rectores Roberto Faenba y Orsíno - 
Filippi han llegado a Caracas con 
motivo de realizarse aquí la “ semana 
del Cine Italiano” ,

Petri ha dirigido “ Un tranquilo 
posto de campagna” , “A  ciascuno il 
Suo” y la muy conocida “Alta infide- 
lidad” , con Charles Aznavour. Es in
teresante su opinión sobre el cine 
italiano actual y el neorrealismo: 
“Todos hemos partido del neorrealis
mo. El realismo fue en un tiempo 
un eje de la sociedad italiana, cuyo 
planteamiento fue la lucha contra 
la sociedad fascista para crear una 
nueva sociedad. Sin embargo no se 
logró esa nueva sociedad. Fue trai
cionada por la restauración del neo- 
capitalismo” .

Opina director 
de cine italiano

Señalando los condicionamientos 
que ello representa para el cine ac
tual, Petri agrega que “ todos los fe
nómenos de renovación fueron des
virtuados. El cine de ahora ha des
cubierto el reflujo de esa involución 
social y para reflejar este refljo ha 
tenido que hacerse más culto y más 
esteticista” . En su opinión, en una 
medida muy considerable, el cine 
actual se ha vuelto literario, y esta 
transformación o conversión ha de
rivado en lo que califica de “degene
ración intelectual” que se empareja 
con la degeneración psicológica sur
gida dentro de la sociedad neo-capi
talista. En cuanto al éxito taquillera 
de Bergman y de Antonioni en el 
gran público, “es necesario observar 
si ello no obedece a un fenómeno 
de snobismos” . “El interés de los jó
venes —explica finalmente— es con
tra la sociedad intelectualista que 
refleja este tipo de cine. De todas 
formas espero que surgirá un nuevo 
cine y nosotros, los más viejos, ten
dremos que cambiar o dejar el cine’1.



izquierda

“El Popular 9 • 12 anos
El diario “El Popular9' acaba 

de cumplir su doceavo aniver
sario. Han sido años de inten
so y organizado esfuerzo para 
adquirir presencia y peso en 
la opinión pública del país-, es
pecialmente en los sectores po
pulares y en la clase traba
jadora. En 1968 —cuyos suce
sos marcan un hito en el 
cambio del Uruguay— la per
plejidad de amplios sectores 
de la ciudadanía uruguaya 
frente a los atropellos guber
namentales, que . d esca lificó  
definitivamente a la prensa 
de derecha, blanca y colorada, 
encontró en El Popular y en 
Extra —hasta que lo clausura
ron— los únicos diarios en que 
se podía confiar informativa
mente.
_ Igual que sobre nuestro se
manario, y Marcha y Extra, 
cayó sobre El Popular el peso 
de la arbitrariedad del cadu- . 
co sistema de libertad de 
prensa que ha impuesto la si
tuación al país. Sufrió clau
suras- y confiscación de edi
ciones y sus cronistas y re
porteros gráficos spfren sis
temáticamente persecuciones.

Fraternalm ente v i nculados 
a El Popular en la lucha co
mún por el avance del pensa
miento de izquierda y el pro
ceso de cambio revolucionario, 
sólo podemos desear que en su 
labor periodística siga conso
lidando su crecimiento.

En él cruce de nuestros res
pectivos aniversarias nos en
contramos polemizando con El 
Popular a raíz dé la publica
ción de la posición de los so
cialistas sobre‘ la decisión de 
los dirigentes de la CNT res
pecto a integrar la COPRIN. 
No es la primera vez que estas 
polémicas surgen —no tanto 
con IZQUIERDA en su año de 
vida— sino con los militantes 
socialistas, como consecuen
cia de discrepancias de línea, 
de estrategia o de- t á c t i c a  
frente a los problemas concre
tos de 1̂  acción política de la 
i z q u i e r d a .  Sostenemos que 
frente a los distintos caminos 
que se abren en la dinámica 
de las contradicciones del ré
gimen dominante, son admi
sibles 'discrepancias basadas en 
actitudes igualmente honestas. 
Esas discrepancias son lícitas 
y la historia —incluso de los 
procesos revolucionarios triun
fantes— demuestra q u e  en 
cierta medida son inevitables. 
Por ello no nos asusta ni nos . 
limita la discrepancia cuando 
es honesta y fraterna. Enten
demos que ella no es contra
ria al concepto 'de unidad sino 
que lo fortifica, y que antes 
que confundir a las bases, co
mo señalan algunos, las enri
quecen en el análisis de los 
problemas y en los conceptos 
fundamentales de la lucha.

Reiteramos, pues ,  los me
jores deseos para el avance 
periodístico de El Popular y 
deseamos —para bien-de la 
izquierda y del futuro revolu
cionario del Uruguay— que su 
prédica leal incluya la aper
tura que corresponde a las 
tendencias que —además del 
Partido Comunista— e s t á n  
aportando al cambio revolu
cionario del Uruguay, aun en 
aquellos casos en que sus po
siciones discrepen —global o 
particularmente— con las de 
dicho Partido.

El otro r ost r o  de 
los hechos políticos

Lepra: iguales soluciones que Jiménez de Aréchaga: represicn
A la estafa de Charlone en materia de pago 'de sueldos, préstamo 

no reintegrable y hogar constituido —legaimente establecidos por la 
Ley ae Rendición de Cuentas— el Gobierno ha respondido con mayor 
represión.

Montevideo parece una ciudad ocupada por uniformes militares y 
policiales: uruguayos uniformados, igualmente estafados que el resto 

~"de los trabajadores, vigilan a uruguayos civiles que no tienen manera 
de expresar sus acuciantes problemas económicos.

&u protesta cae en el vacío porque los objetivos del Gobierno son 
pagar esas deudas muy de a poco, muy lentamente, o no pagarlas co
mo parece ser la intención con respecto a los $ 10.000.oo del préstamo 
no reintegrable. Cuanuo la protesta se materializa entonces se desata 
la maraña represiva de las “medidas de seguridad" que no molestan a 
nadie: gases lacrimógenos, heridos, internación en cuarteles de mili
tantes, manifestaciones prohibidas, intimaciones huelgas ilegales, etc.

Quienes clamaron con esperanza: “El Ministro debe renunciar” 
cuando estaba Jiménez de Aréchaga, o los parlamentarios que lo in
terpelaron bajo la esperanza que su caída pacificara el país-, tienen 
ahora una respuesta:“No se trata de Ministros, se trata de todo un ré
gimen empeñado en destruir a la clase trabajadora y sus conquistas”.

Frigonal: los ingleses ayudan a hundirlo
El proceso ae ia conspiración con

tra fci f  i oí meo iNaCxOxiai feigUc? su 
curso y giave.

íüjli mcc4io ael proyecto de rehabi
litación de peiin¿sai.ius, ire^o ra ue- .̂ 
legación ae "especialistas ingleses''. 
Eouos visitaron toaos ios estaoieci- 
miemos ü-igoriticus y después ae
tiestas y agasajos —pUDlicnauOS en 
la pierna— con ios iiigormcus príva
nos einioiexOn su dictamen: “.twena- 
zan las pi.autas un riLgufliai y cíe 
i?‘i.ay fien^os por no reunir las coil- 
cílc*uHcs tccuoxOg.cas rtqueriuas pa
la  ra expor uoiuu \

“jttu Dxaiio" enseguida se hizo eco 
y, en grandes titinaies anuncia que 
el trigonal esta ante amenaza ae 
ciené y que éi mismo esta en inmi
nente a ¿Cisión. ',;f'

Míenuas eso sucede entre bamba** 
linas ae la connivencia ae los em
presarios privados y ios intereses ael 
viejo imperialismo inglés, el Fngori- 
feo Nacional sigue paralizado, sus 
trabajadores sin trapajo y el Go
bierno demorando la decisión entre 
la conecta postura oorera que exige 
congelar el precio del ganaao a los

productores' y los intereses particu
lares que siguen insistiendo en la 
vuelta de los permisarios.

Venancio Flores:
Un acierto y un error

El mismo día en que el Poder Eje
cutivo otorga asno político al mul
tar Manes, de Brasil, peisegurao por 
el régimen goma de costa e Suva, 
Venancio Fiores recomienda una ac
ción gorila intentando prohioir el 
acto ae “Movimiento por U  sobera
nía Nacional" en la Universidad, en 
el que todas las tenuencias respal
darán su apoyo incondicional a los 
reclamos uruguayos sobie ei Rio de 
la Piata.

Cuando IZQUIERDA esté entrando 
en prensa, se estará realizando el 
Acto.

La Universidad aclaró que no lo 
organiza y, sólo cede el local, y el 
Poder Ejecutivo avisó que cuidará 
del oiden.

Otro viaje inútil
A principios de mes el contador 

y ejecutivo J u a n  Roanguez 
López partió a una reunión en 
Santiago de Chile. Para muchos 
lectores habrá sido la primera 
oportunidad de conocer su “actual 
caigo público: “Director de la 
Oficina ae Planeamiento y Presu
puesto, con rango Ministerial” .

Lo que no quedó claro en las 
noticias del momento fue el moti
vo del viaje. Y  esto es lógico, por 
cuanto se trataba de la reunión 
dé una flamante Comisión de De
sarrollo - Internacional que, sin 
mayores preámbulos, había resuel
to instalarse unos días en el be
nigno clima santiaguino. El obje
to de esta reunión, vagamente de
finido, fue el de auscultar las ne
cesidades de asistencia técnica y 
financiera de los países en desa
rrollo entre los delegados de los 
gobiernos.

Para calificar esta misión ana
lizaremos algunos nombres. Su 
septuagenario presidente Pearson, 
ex Primer Ministró de Canadá, 
resulta menos conocido y hasta 
más progresista que su segundo 
en esta misión: el brasileño Ro
berto Campos, eminencia gris de la 
política económica ultrareaeciona- 
lia de Castello Branco. El otro 
nombre a mencionar corresponde 
al inspirador de esta reunión e 
impulsor de la Comisión, señor 
Robert Me Ñamara, presidente del 
Banco Mundial, pero más conoci

do por su papel directivo en el 
genocidio • imperialista al pueblo 
de Vietnam aurante sus épocas de 
Ministro ae Defensa del gobierno 
yanqui.

Se agregó sí una nueva expe
riencia a xa larga colección ae 
reuniones que, en meaio de los 
lamentos de unos, los amplios diá
logos y prolongados banquetes y 
viajes de todos, se trata ae conci
liar lo irreconciliable. La propia 
organización de Naciones Uniuas 
ha realizaao repetidas experien
cias que terminaron en ro tunaos 
fracasos.

El capital monopólico se guia 
indefectiblemente por sus propios 
intereses, subordinando económi
ca, técnica y politicamente a los 
países dependientes, como una ne
cesidad de su propia existencia y 
desarrollo. Por lo tanto, sólo rom 
pienao este círculo de dependen
cia es posible el desarrollo técnico 
y económico.

A pesar de su edad, el director 
de Planeamiento y Presupuesto 
puede todavía llevar contabilida
des, ser un buen director de unio
nes de bancos, o hacer excelentes 
liquidaciones de impuestos que 
dejen satisfechos a sus clientes, 
pero difícilmente pueda, entre los 
servicios de su buffet profesional, 
resolver esta contradicción funda
mental entre el imperialismo y el 
mundo subdesarrollado.

Boleto: ¡íbárbarol!
El boleto subió con “gran disgus

to del Poder Ejecutivo" y con la 
tranquilidad de “Acción" segura de 
la “estabilidad Inflacionaria” , fór
mula original de este Gobierno.

El Intendente Gral. H e r r e r a  
anunció, después de todas las idas 
y venidas ael expediente, que no 
hubo manera de encontrar otra so
lución que la suba a $ 19.oo y que 
—aesde luego— se iniciaba de in
mediato un estudio de reestructu
ración general del transporte ur
bano.

La última alternativa que el In
tendente explotó —sin duda publi
citariamente— fue p e d i r  a los 
obreros y funcionarios que depu
sieran su exigencia de que se les 
pagara el aumento de salarios. Fue 
un planteo tan fuera de lugar, tan 
exótico, que a l g u i e n  comentó: 
“Ahora me explico por qué la nie- 
tita del Gral. Herrera se llama 
Bárbara. Fue en homenaje a su 
abuelito.. . "

Opinión
publica
versus
Gobierno

■ Como consecuencia de las mani
festaciones ae ios iuncxonarios puoli- 
cos líente a ra y al Minis
terio ae Haciciiaa, el uooierno oició 
un decreto tendiente a mtensmear 
la repiesion ue la protesta ae los 
txabajauores. “El Gouiemo no podrá 
ser aesooiaado", ai jo el Ministro Le- 
pro.

En una parte de su texto el de
creto dice que las piecauc.ones mili- 
tares y policiales se toman interpre
tando el sentir y el aeseo de tona la 
población.

Sin embargo, uno de los diarios 
del Gobierno —“El Día"— tuvo que 
confesar hace pocos aias que las en
cuestas de la opinión pública se es
taban toinando cada vez más nega
tivas a ía política del régimen ao- 
mmante.

Hay varias agencias especializa
das en encuestas- ae opinión, entre 
otras la conocida Gallup, que opera 
en Uruguay igual que en todo el 
mundo. No hace mucho se supo que 
el Gooierno es sensible a los infor
mes de esta y otras agencias, cuan
do “enfrió” el proyecto urgente so
bre elecciones ae la Universidad co
mo consecuencia de que las encues
tas eran abrumadoramente favora
bles a las posiciones universitarias.

Ahora, extraoncialmente se sabe 
de qué manera ía opinión pública 
acepta lo que aice el Gobierno y sus 
Voceros.

Por ejemplo:
• El u o memo dice que no habrá 

aevaiuacion y el 70% del país opi
na que si.

• El (jooierno dice que hemos pa
rado la inuacxón. “Acción" dice 
sigue la estabilización. Y la opi- 
iim pública, en un 70% opina que 
seguirán subiendo los artículos de 
primera necesidad.

• El Presiden ce a fin de año dijo:
“Hay menos desocupación”. Y  el 
60% de la opinión pública opina 
que en 1969 habrá más desocupa
ción.

• Cigliutti, Jorge Batlle, Caputti, y 
todos los voceros del Gobierno di
cen: “Estamos mejorando. Mien
tras, el 90% del país opina que 
será un año regular y malo, que 
seguirá la crisis, que seguirán las 
huelgas, que aumentarán los im
puestos.

• ¿Y las medidas de seguridad que 
“no molestan a nadie", repudia
das por el 80% del país? ¿No será 

mejor borrar ese párrafo de su 
decreto Sr. Pacheco Areco?
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• EL MICROFONO DEL CRILLON

Dejemos de lado lo del espionaje. 
Lo menos importante y lo más nove- 
velesco en esta controversia surgida 
en el Plata. El recurso es tan viejo 
como viejas, por cierto, las disputas 
del hombre en la tierra y si Homero 
ubicaba los agentes sécretos en la 
guerra por Troya, el libro de los Jue
ces nos convierte a Dalila en centró 
de la red en que cayó Sansón (“y es
taban espías en casa de ella , en una 
cámara...” ; Jueces 16/9). Saint-Si- 
mon relataba asombrado los proce
dimientos de algunos agentes cuyos 
mensajes pudo descifrar “bañando 
con agua sus cartas” . Richelieu y 
Mazzarino, regentes, organizaron ya 
verdaderos servicios administrativos 
con su red de espionaje. Hindenbuig 
ganó la batalla de Tannemberg, en 
la primera guerra, gracias a los in
formes de la “ inteligencia” alemana. 
Schulze-Boyssn, capitán alemán con 
un cargo importante dentro del Mi
nisterio del Aire de Hitler, secundó 
los esfuerzos del servicio secreto de 
Stalin dentro del tercer Reich qué 
desde Bruselas primero y, desde la 
Francia de Pétain después, organiza
ba un misterioso “Kent” (en verdad 
“Sokolov”, que como documenta el ge
neral Bourcat atravesaba Europa 
“con un pasaporte ilegal uruguayo”. 
El Black Castle, de Devonshire, per
mite al “Secret Service” preparar los 
agentes de “su Graciosa Majestad” 
inglesa. El rapto de los doctores Yang 
y Li —dos científicos -chinos premia
dos con el Nobel y raptos en Hóng 
Kong por los americanos y “custo
diados” hoy en EE.TJU.—, el revés de 
Francis Gary Powers, capturado el 
19 de mayo de 1960 cuando fue derri
bado su “Lockheed U-2” sobre suelo 
soviético y las resonantes denuncias 
de Arguedas al entregar el “Diario” 
de Guevara, quizás, los capítulos más 
sobresalientes en la historia más 
fresca del tema. Pero repitamos. Si 
la historia del hombre es la historia, 
también, de confrontación éntre to
do lo nuevo y lo viejo —entre fuerzas 
que luchan por la renovación y otras 
fuerzas que luchan por la' conserva
ción— esa puja se ve reflejada en

todos los terrenos y revela los usos 
de todos los recursos. Aunque este 
episodio lo más relev nte pueda ser 
la torpeza del método usado, que ha 
venido a sumir en las contradiccio
nes, luego del desconcierto, a los 
propios gestores de la chapucería.

• LA DISPUTA DEL RIO Y  LAS 
FRONTERAS URUGUAYAS

La disputa con respecto al río (que 
contiene a las otras: la de las islas 
y la de ios recursos del subsuelo), se 
anuda en una trama que marca con 
su signo a nuestra historia.

Por las pretensiones inglesas al río 
Ca navegar y| comerciar en él de 
acuerdo a lo dispuesto por los ven
cedores del emperador Bonaparte: 
Inglaterra y sus socios), se autoriza 
en el año 1815 ~el plan de Portugal: 
invadir la Provincia Oriental, vencer 
al artiguismo, derrotar la causa fe
deral, separar las orillas del río para 
caüficarlo como “internacional” y 
conseguir “abrirlo” a las flotas aje
nas. Artigas resistió del 16 al ¿0. Le- v 
cor lo derrotó, y fuimos portugueses 
y luego brasileños. •

Por multiplicadas pretensiones in
glesas (no solamente controlar el río, 
impidiendo que se reconstruyera la 
unidad nacional fragmentada, sino 
pretendiendo también controlar a to
do el cono sur erigiendo un estado 
“tapón” que sirvió como cuña entre 
otras dos naciones potencialmente 
fuertes, Argentina y Brasil), se le 
dio nacimiento al Estado Oriental. 
Ponsomby fue partero del alumbra
miento, en octubre del año 28. No se 
nos fijan limites precisos, para con
validar a las usúrpaciones portugue
sas de los años pasados, que empu 
jaron-el linde al Cuareim.

Por los apetitos del imperialismo 
(ingleses y franceses, esta vez), de- 

aclaramos la guerra a Juan Manuel 
de Rosas en el 39, y servimos como 
trampolín del asalto final contra 
quien se negara a servir los desig 
nios dictados de afuera. Nos sostuvo, 
al final, el Brasil. Recortamos los lí
mites de nuevo para poder pagarle. 
Por los tratados del 51, cedimos los 
derechos reclamados sobre Río Gran-
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de y sobre las Misiones, cedimos el 
rincón que* se llamó “de Artigas” en 
el norte, cedimos la navegación del 
Yaguarón y la de la Merin cedimos 
las desembocaduras del Cebollatí y 
Taeuarí y cedimos también el permi
so de levantar en el tramo final de 
esos ríos bases militares brasileñas.

Por servir la causa del imperialis
mo nos alistamos contra Paraguay 
en el 65.

Por la dependencia a tales intere
ses servimos como base a las opera- 
cionesi del antiperonismo dos décadas 
atrás.

Una prenda en toda la porfía: el 
dominio del río. La llave de la pe
netración de América del Sur. Valor 
acrecentado por aquellas riquezas que 
que cubre.

• LA ISLA MARTIN GARCIA, SIN 
PUNTAS NI ISLOTES 
ADICIONALES...

Lo de Martín García se inscribe en 
esa historia, y si poco tiene que ver 
con lo que sé disputa (porque la pre
tensión argentina de convertir la 
Timoteo Domínguez en una “punta” 
que se le separó no resiste la prueba 
de la cartografía ni del buen senti
do), conviene revisarlo pués, al am
paro de algunas confusiones quieren 
acreditarse —con curiosos empeños 
“revisionistas” de los que no son re
visionistas— títulos errados.

Incorporada al dominio éspañol (la 
descubrió Solís — 1516— y así la bau
tizó por el patrón del barco en que 
'Viajaba el Piloto Mayor), Jacinto Ro- 
marate la tuvo que evacuar luego 
de la victoria del almirante Brown en 
marzo de 1814, quedando en las ma
nos, entonces, del gobierno porteño. 
Cuatro veces más cambió de manos: 

—en octubre de 1838, gobernando 
don Manuel Oribe, insurrectas las 
fuerzas del general Rivera apo
yadas en forma flagrante por la 
flota de guerra francesa que es
taba en conflicto con Rosas, 
fuerzas riveristas y francesas 
asaltan a Martín García y derro
tan a la guarnición de Jeróni
mo Costa* Levantaron el pabellón 
francés. Veinticuatro horas des-- 
pués, sérálzó el pabellón oriental 
entregando1 la isla a las fuerzas 
golplstas. Trece días después, esa 
flota francesa, en el puerto de 
Montevideo, comunicó la renun
cia de Oribe, forzada;

—en octubre de 1840 —al pactarse 
una tregua entre Rosas y jun
cia ( “Convención Mackau^a- 
na” ), retirada la flota francesa— 
se devuelve de nuevo la ¡4 al 
gobierno federal porteño;

— en setiembre del 45 la asaitó'Ga- 
ribaldi, servidor del gobierno de 
Montevideo (el gobierno herede
ro del golpe que derribó a Oribe); 
se movilizaba por el río la bota 
anglo-francesa que habría di in
vadir las aguas argentinas j que 
sería enfrentada en Obligada; 

—en febrero del 52, ya dentado 
Rosas por la insurrección mita- 
ria y la agresión militar exterior, 
el gobierno de Vicente López co
munica al gobierno de Montevi
deo “que la ocupación de «is la  
(la del 45) fue un medio degios- 
tiiidad adoptado contra el e| go
bernador de Buenos Aires y no 
tiene ya objeto, desde que ha 
terminado la guerra”, por ¡consi
guiente, se nos comunica que 
“partirá de este puerto (Buenos 
Aires) una fuerza suficientatpara 
tomar posesión de la exprebaüa 
isla” . Así quedó admitido.

• EL TRASFONDO DE INTERESES 
EN JUEGO

Nos resta, por fin, lo de más im
portancia. Pues la disputa cubre, por 
supuesto, intereses en juego. 

Abordémoslo desde dos puntas.
Por el lado argentino es útil for

mular dos precisiones:
— encaramados junto con Onganía, 

Krieger Vasena "yMos Alsogaray 
fueron o son agentes, consecuen
tes, de los intereses norteameri
canos' (que Alvaro Alsogaray fue 
embajador de la Argentina en 
EE.UU. luego de ser embajador 
de los EE.UU. en la Argentina co
mo zar financiero de Arturo 
Frondizzi-; procesaron, desde sus 
respectivos dominios, el enfeuda- 
miento al Imperio: la ley petrole
ra de junio ael 67 y el llamado a 
las licitaciones para la explota
ción >de hidrocarburos adjudica
das en marzo del 68 son bolones 
de muestra: ganó la Standard 
Oil;

—pero en marzo del 68 conüpz.an 
a deteriorarse las buenas relacio
nes» del gobierno argentino y 
EE.UU. Desplazado en de 
Brasil (el subimperialism0'* ®i 
gobierno no militar portefinreci
bió solamente 250 millones de dó
lares del Banco Mundial Wa su~ 
ma menor, cinco veces, a lft W® 
Brasil recibió). Replicó en garios 
planos: desplazó a los doí-Also- 
garay, abasteció sus fuerzo3 en 
Europa contra las directiva* nor
teamericanas y tomó sus distan
cias en la conferencia de Jefes 
militares de Río de Janeiro* En 
el mes de mayo, conmemP^do 
el Día de la Marina, el a b a n 
te Benigno Varela, minist̂  ael 
arma, pronunciaba estas inespe
radas palabras: “Muchos IJJda- 
danos quedarían perplejosel  
país decidiera que sus *f?.leios 
públicos pertenecieran no *a a 
capitales sino a Gobiernô  ex
tranjeros. Pues bien, low jlcos 
buques con relativa eficadn.^ni- 
baUva con. que cuenta ?? „ i ra 
Armada, y ya con unos § 'f*108 
de uso, los tres destfJt0Fes 
(Fletcher) clase Espora, yJJ* üos 
submarinos clase Santa 
propiedad del Gobierno 9? íf 
tados Uñidos sin que 
die se asombre”. Reco®^0 la
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compra de otros barcos (en Lon
dres y Bonn) y la fabricación 
de unidades.

Por el lado uruguayo, conviene re
cordar:

—la existencia de ANCAP, que se. 
remonta al año 31 y afectó al 
interés de la Shell y Standard 
Oil y tendió a una política na- 
cionalista que poco auró;

—la “ley Baltar” del año 36, dero^ 
gando las> disposiciones vigentes 
que reconocen a ciertos entes au
tónomos ael Estado la facultad 
de implantar monopolios de cual, 
quier clase o de gestionar su im
plantación”, por la cual se ase
gura la vida de los monopolios 
ajenos;

—los convenios secretos firmados 
en el 38 y ratificados en el 43, 
en el 48 y en el 56, maniatando 
a la ANCAP en provecho de Shell 
y de ESSO, beneficiados fraudu
lentamente como Vivían Trías lo 
documentó;

—la solicitud de fta “Zapata Oil 
Company.” pidiendo buscar el pe
to óleo en la costa uruguaya a 
través de una oferta que violaba 
nuestro Código de Minería y la 
ley orgánica de ANCAP;

—el decreto de mayo del 68 por el 
cual el gobierno uruguayo le pa
sa por encima a dicho código y 
a dicha ley y autoriza “a conce
der a los particulares nacionales 
o extranjeros, la prospección... y 
a efectuar, mediante arrenda
miento la explotación” .

Atemos las dos puntas.
En noviembre del 68 resurgen las 

fricciones entre el Uruguay y Argen
tina con respecto a los límites del 
Río_de la Plata y en diciembre, a la 
vez que el gobierno uruguayo llama 
a licitación (que presumiblemente 
ganará la “Zapata” ) sube la tempe
ratura ton  este conflicto agravado 
por- la ocupación de la Domínguez 
y el episodio del hotel Crillón. La li
citación es; un gqjante arrojado al 
gobierno argentino. Arrojado por las 
petroleras.

• EN CONCLUSION

Abreviemos.
E$ta ventolera que quiere agitarse 

con respecto al problema del río y a 
las desavenencias con ciertas ten
dencias del gobierno argentino no ha 
de poder cubrid los problemas de 
fondo a que nos afrontamos ni ha de 
poder tapar el proceso entreguista 
por el cual muchos que hoy se des
cubren como “nacionalistas” han 
acompañado la entrega de nuestro 
patrimonio a los imperialistas o apos
taron las cartas de nuestro “desarro
llo” a^ nuestra dependencia, justa- 
mente7 del gobierno argentino.

Deberemos, sin declinaciones, de
fender los derechos, siempre maltra
tados, que nos asisten, con respecto 
a las aguas del río y con respecto a 
las islas (no sólo la Domínguez) que 
nos han usurpado.

Deberemos con la misma firmeza, 
rechazar que puedan validarse como 
procedimientos los de la prepotencia 
(como la ocupación militar en Do
mínguez).

Deberemos, como trasnochados, re
chazar las propuestas de llevar este 
asunto a la OEA, que lejos de ampa
rar los derechos de nadie es un fiel 
instrumento del imperialismo para 
convalidar los atropellos.

Deberemos- defender nuestra sobe
ranía. Y  no para entregarla a la vo
racidad de ningún consorcio petro
lero.

por Eduardo Galeano
H A*  doscientos presos po

líticos en el Paraguay. En
terrados vivos, sin pi oceso al
guno, su suerte depende del 
capricho del dictador, general 
Stroessner. La Constitución le 
atribuye el derecho de man
tener a los detenidos, indeíinir 
damente en cautiverio. La ma
yor parte de los presos poli- 
tocos está dispersa en las dis
tintas* comisarías de Asunción 
que —como dice el órgano de 
la Iglesia Católica, el sema
nario “Comunidad”, “se han 
convertido prácticamente en 
minicampos de concentración, 
en cuyos frontispicios bien pu
diera figurar aquel verso del 
Dante; Lasciate ogni speranza 
voi qui entrate” .

Mana Candelaria, que estu
vo presa durante toes años, 
nana ahora su experiencia. 
No sólo para que s-e conozca. 
También para que sacuda, mas 
allá de las fronteras paragua
yas, la conciencia dormilona 
de la opinión pública, bu tes
timonio arranca del día en 
que una decena de hombres 
armados hasta los dientes ro
dearon una peluquería donde 
ella estaba vendiendo libros. 
Su delito consistía en estar 
casada con un dirigente sindi • 
cal que se habla negado a 
obeuecer las órdenes del ré
gimen. “A  patadas me hicié- 
ron pasar por la puerta de 
Investigaciones, y a patadas 
me siguieron tratando” . María 
Candelaria estuvo tres meses 
en Investigaciones, torturada 
noche y día por los equipos de 
especialistas que se turnaban 
para golpearla y aplicarle pi
cana eléctrica, y hundirle la 
cabeza en la bañera durante 
interrogatorios que duraban 
varias horas.

—Y  a su marido, ¿lo locali
zaron?

—Sí. Después, también a él 
lo localizaron.

—¿Y sigue preso?
—E s t á  muerto. Asesinado. 

Lo habían detenido, y a los 
dos días desapareció. Después 
supe que lo había torturado 
el mismo equipo que a m?. Su
pe que le habían partido la 
nuca en la bañera, durante 
las torturas.

“Los más- jóvenes son los 
peores. Hacen méritos ante la 
mirada de los jefes. A ver 
quién es más fiera. Yo estaba 
esperando un bebé. Hasta que 
me mataron el chico ademrn”. 
Le dijeron: “Esto no significa 
nada, porque total, vos tam
bién te vas a morir”. Había

un médico, que entró a la pie
za donae había quedado tira
da, deshecha. Le dijo: “Yo 
no pueao hacer nacía”. Había 
un sacerdote, que una tarde 
atravesó el patio y la vio. Le 
dijo: “Yo predico en el de
sierto” '

EN LA COMISARIA

Después, fue a parar a la 
comisaria novena, a h í la en
cerraron en una celda de tres 
por cuatro, junto con otras 
trece mujeres. Ahí estuvo tam
bién Teresa Sil ver a, junto a 
una hija suya de dos años de 
edad. Ahí siguen estando Ida- 
lina Gaona e Isabel Ortiz de 
Casal, además de nuevas dete
nidas que han llegado a sus
tituir a las que recuperaron 
la libertad.

“Salíamos una sola vez poi 
día, diez minutos, a media 
tarde. En esos diez minutos, se 
hacía lo que se podía. Usaba 
el WC y la ducha, quien más 
los necesitara. En la celda, te
níamos que arreglarnos con 
latitas. Era muy humillante 
salir, cada una con su latita 
en la mano, delante de la fila 
de guardias. Recibíamos, a ve
ces, alguna comida que nos 
enviaban de afuera. Los guar
dias estaban obligados a dar
nos galleta, pero muchas veces 
se la quedaban para ellos. Los 
sueldos sqn miserables. Cuan
do los policías allanan una ca
sa, se llevan todo lo que en
cuentran. Hasta la última ga
llina. Una vez escuché que 
uno le decía a otro: “Esta 
noche estoy sin plata. Vamos 
a allanar una casa”.

Las salidas dependían del 
humor del superior de guar
dia. A menudo ocurría que pa
saban varios dias sin que las 
presas pudieran abandonar la 
celda. Cuando en la calle ha
bía alguna movilización, los 
presos se enteraban. No por
que pudieran leer diarios, que 
no podían, ni porque tuvieran 
el derecho de escuchar noti
cias de boca de alguien, sino 
porque entonces llegaban los 
castigos. Ellas pagaban lo que 
afuera se hacía: perdían los 
colchones y la galleta, el de
recho a salir esos pocos minu
tos desesperados. Una vez, un 
ladrón asesinó a un oficial de 
policía: “Nos castigaron. Es
tuvimos tres días sin salir y 
sin agua, con la obligación de 
quedarnos acostadas todo el 
tiempo. Ni comer, podíamos-”. 

—¿Y la nenita, la hija de

Teresa Silvera?
—A ella también le tocaban 

los castigos. Lloraba; no tn- 
• tendía. Eue entendiendo de a 
poco. Sabia que tamoién su 
paare y su abuelo estaban 
presos. A todos nos llamaba 
‘tía”. El padre había siuo in
tendente de la Cámara de Di
putados, y habla caído en des
gracia. Cuando Lecnin pasó 
por Asunción, preguntó por 
él. Eso lo perdió.

—Tenía dos años cuando en
tró.. .

—Y  cinco cuando salió. Al 
principio pedía: “Mamá, cóm
prame un zapa tito. Quiero que 
me compres un zapatito”. ujii 
el correr del tiempo, fue en
tendiendo. Y  entonces decía: 
“No, mamá, ahora, no. Cuando 
salgamos en libertad”, keco-i 
nocía a los guardias; sacia 
cuál era bueno y cuál maio. 
Para pedirle la galleta por 
ejemplo. Señalaba a uno y ae. 
cía: “A ése, mamá, a é¿>e, 
peíle” .

El sol las acribillaba duran-1 
te todo el día, entraba a rau-' 
dales por la puerta de rejas.1 
“Pero los hombres están peor. 
Ellos tienen siempre una pier
na engrillada, y nunca pueden; 
salir. Ni diezN minutos”.

Había una niña, y habí 
también una anciana. Doñ 
Gilberta Verdún de Talavera 
con sus sesenta años a cues 
tas. “Para ellos, era la más te¡ 
rrible. Hacía muchos años qu 
estaba presa, v no hab¡ar 
conseguido doblegarla. L  e sj 
contestaba siempre. Una vez 
le ordenaron hacer un plantón 
en el patio, al rayo d:l solí 
como castigo. Ella se negó. L í 
arrastraron. lTn soldadlo 1 
abrió la pierna de un culata-] 
zo. Se quedó sentada, sin qüej 
jarse. No hizo el plantón”. 
Doña Gilberta se la llevaron 
sola, a una celda cerrada, ven 
tilada sólo por dos aguieritol 
a la altura del techo. Tenían 
miedo hasta de abrir la puer 
ta. Entró el oficial y apunto 
con la pistola: “Vieja. Te vo] 
a matar”. Y  ella se irguió] 
“Dispare. Si para eso está usj 
ted” Pero el oficial bajó ll 
pistola.

De las que salieron —subí 
raya María Candelaria— n 
hay una sola compañera qu! 
h a y a  quedado moralmentl 
quebrada. Han salido, todas] 
con nuevos bríos para la luj 
cha. Profundas heridas han 
quedado abiertas en sus me, 
morias, pero sus conciencian 
permanecen intactas.
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“Úe los EE. UU., con amor” Alejo Carpentier
(Viene de la pág. 11)

—En Cuba se está abordando contra viento y marea, el

problema de construir una base económica suficiente creando, 
sim ul táneamente, un verdadero nuevo tipo de hombre. ¿Qué 
puede decirnos al respecto?

—Sobre la creación de un nuevo tipo de hombre, despren
dido de los llamados “ estímulos materiales” ha escrito el Che 
Guevara, por cierto admirablemente, en tiempo oportuno. Sus 
textos son del conocimiento común. Sólo hay que releerlos y 
meditarlos.

—¿No cree usted que existe una relación íntima y directa 
entre la cuestión anterior y el hecho de que Cuba no se haya 
visto sacudida por ese fenómeno a escala global, que con más 
o menos desvergüenza o miopía suele ser calificado die “ revuelta 
estud.antúi”, “problemas universitarios”, como si sus causas fue
ran puramente específicas (fa lta de locales, deficiencias de los 
programas, bolsas de estudio escasas etc.) y no el síntoma, que 
comienza a expresarse masivamente, del rechazo de la civüi- . 
zación de consumo y de cualquier posible solución intermedia?

— ¿Cómo quiere usted que haya revuelta estudiantil donde 
el estudiante está satisfecho en todos sus anhelos fundamen
tales y de trabajo y de estudio? Había revueltas estudiantiles 
en Cuba en tiempos de Machado, en tiempos de Batista...- 
Pero, ¿hoy? ¿Cuando los estudiantes dialogan con sus diligen
tes, son alentados en su trabajo, conocen una actividad estimu
lante a la salida de las aulas universitarias, reciben gratuita
mente sus libros, disfrutan de becas son orientados hacia las 
actividades más ajustadas a su vocación apenas terminan sus 
estudios? He sido catedrático de la Universidad de La Habana 
durante cuatro años, recientemente. Jamás he conocido (y he 
sido profesor durante mucho tiempo, tanto en Cuba como 
en Venezuela) una juventud tan satisfecha de sus condiciones 
de trabajo como la que conocí bajo la Revolución Cubana.

A, Y.

Universidad del Korte

(Viene de la pág. 2)
cientos millones en ayuda militar a 
catorce países para “el cumpiimien- 

- to de tareas especificas'*, las cuales, 
presumiblemente, hubieián tenido que 
hacerse de cualquier forma. Habia 
comenzado el periodo de postguerra 
de la “diplomacia del arsenal”. '

“Dos años después, estábamos gas
tan uo seis mil millones de dólares 
en veintiséis países. Los dólares 11o- 
vían "tan rápido y densamente que, 
en cierto punto, las órdenes a cum
plir en el futuro inmediato excedían 
ios docs m j millones, tocándole al 
Congreso nivelar las nuevas apropia
ciones ue rubros en unos mil qui
nientos millones por año. A pesar de 
todo, el número de receptóles de 
ayuda continuaba agenciándose, al
canzando en 1953 la c.fra pico de 
sesenta y siete gobiernos extranjeros, 
cada uno con su propia lista espe
cial de compras haciendo - cola ante 
nuestros mostradores.

EL SISTEMA DEL MAP
Y LA 3 EMBAJADAS

“Los procedimientos fueron rápi- 
daiíiert > estandardizados por la bro
tante bu ocracia encargada de la ad
ir, nistr: : ón del nuevo programa. Los 
agregados militares de los EE. UU. 
a nuestras embajadas en el exterior 
fueren llamados, no sólo a proteger 
a su s vi Megas rail:tar es nativos, sino 
a estudiar sus necesidades en arma
mentos. De dichos contactos empe
zaron a llegar solicitudes para misio
nes militares de tipos especiales, o . 
p. ra el establecimiento de Grupos de 
Asesor amiento Militar a continuación 
de acuerdos bilaterales o pactos de 
asistencia mutua.

“Hoy día, unos 12.000 estádouni- . 
censes están atareados en el extran
jero entren? ndo,- asesorando y su- 
péi vis'ndo los servicios* armados de 
no menos de treinta y cinco países; 
cada destacamento de los EE. UU. 
ayuda en el trabajo militar local se
gún un plan quinquenal dé entrena
miento y suministro de armamentos. 
Luego, se emiten invitaciones a par
ticipar en entrenamiento militar den
tro de los EE. UU. o en escuelas 
especiales, operadas en el exterior con 
ese fin. Hasta el momento, unos 277 
mil soldados extranjeros han sido 

* entrenados de esta forma, con mi
llones más de ellos recibiendo entre
namiento estadounidense dentro de 
sus. propios países. A lo que se agre
gan unos 1.400 oficiales superiores 
extranjeros que viajan cada año a 
los EE. UU. para participar en un 
viaje de “orientación” .

“Naturalmente, todo esto estimula 
un apetito por las sofisticadas ar
mas que hemos inventado y desa
rrollado. Us?ndo un inventario de to
dos los stocks estadounidenses dis
ponibles, los pedidos se confeccionan 
y se someten por los* gobiernos lo
cales a los embajadores de los EE. 
UU. Aauéllos son luego pasados es
tudio del Dep. de Estado, donde se 
toman las decisiones después* de con
sultas con el Dep. de Dep. de Defensa.

PRESUPUESTO DE GUERRA
Y ARMAS EN CUOTAS

“Los FE. UU. abora gastan setenta 
mil millones de dólares por año en 
sus propias fuerzas armadas. El rá
pido progreso tecnológico, generado 
por esta inversión, muy seguido pro
duce armas aue se pasan de moda 
a poco de salidas de fábrica. Duran
te años nuestra industria de arma
mentos ha tratado de prolongar el 
uco de esas armas pasadas* de moda 
mediante su venta al exterior. En 
1961 este procedimiento se aceleró 
con el establecimiento —en el Pentá
gono— de la-^oi’cina de Negociacio- 

* ne° t oenstica-s Internacionales.
“Bajo la dirección. del-subsecreta

rio asistente de Defensa, la oficina 
ha ido creciendo en tamaño y en co

metidos. Hoy en día, su personal, 
con el apoyo de expeitos de cada uno 
de los tres servicios armados y. la 
guía de un Comité de Asesoramiento 
ae 25 miembros dependientes de la 
industria privada, viaja por el mun
do a caza de nuevos contratos-. Tra
bajando en tándem con la industria 
privada, los vendedores de armas del 
Pentágono emplean la gama com
pleta de las técnicas de promoción 
estadounidenses. El jerarca de la o fi
cina ha dicho, lleno de orgullo, que 
“detrás del éxito de nuestro pro
grama militar de exportación está 
el hecho de que ninguna otra na
ción puede acercársenos siquiera en 
calidad, precio, tiempo de entrega, 
capacidad tecnológica para hacer las 
cosas, apoyo logístico luego de la ven
ta, y condiciones de créditos” .

“Las ventas se hacen tanto al con
tado como en fáciles créditos, con 
financiación disponible a través de 
una cuenta de crédito del Dep. de 
Defensa, la agencia gubernamental 
conocida como Eximbank, o facilida
des bancarias privadas. Desde 1964, 
la- oficina ha estado siendo autori
zada para garantizar créditos ex
tendidos. por bancos privados a go
biernos extranjeros para la compra 
de armamentos de los EE. UU.: unos 
treinta países han estado compran
do al contado y unos quince a cré
dito; cerca de tres- mil millones >de 
dólares en armas en los últimos cin
co años fueron comprados a crédito.

“Así ha sucedido que dentro del 
coito lapso de treinta años, él pén
dulo de nuestra política guberna
mental hacia la exportación de ar

mamentos ha ido desde la abstención 
inocente hasta la furibunda promos 
ción. Ninguno de los extremos es 
aceptable; ha llegado la hora de que 
busquemos un equilibrio más sen-

(Viene de la pág. 16) . 
cultura se traía. ¿Son las ideas y 
gustos de la clase dominante? ¿O 
bien es producto dé la preocupación 
por llegar cada día más con valores 
distintos a los que propagan lo3 
grupos privilegiados? La descentrali
zación de la cultura en térm.nos geo
gráficos ¿requiere de la multiplica
ción de universidades o es posible en 
el marco de la Universidad única0

3) La cantidad de estudiantes al 
Norte del Río Negro, se plantea como 
una base cuantitativa suficiente pa
ra una universidad en esa ubicación. 
¿Es este planteo algebraico correcto? 
Si bien es cierto que la población de 
esa zona es actualmente mayor que 
la del país en el momento de la 
fundación de la Universidad de la 
República, es éste un argumento va
ledero? Llevado a sus mayores ex
tremos no conduciría a pedir la in
dependencia política de la zona?

4) " So argumenta a veces que otra 
universidad en el interior soluciona
ría el problema del estudiante d»l 
interior*

Partiendo de la base de que gran 
par Je del estudiantado universitario 
trabaja, ¿encontraría en Salto las 
oportunidades de empleo que hicie
ran viable* sus estudios? La desin- 
tegración familiar no continuaría 
para todos los estudiantes de fuera 
de Salto?

5) La descentralización de la 
Universidad, como servicio, parece
ría contiibuir a la necesaria descen
tralización de éstos.

Pero, la solución ¿está én la dupli
cación de servicios?, y por lo tanto 
en su encarecimiento, en un país en 
que se retacea al máximo los recur
sos para la enseñanza? ¿O se piensa 
en el fmandamiento de instituciones 
como el BID, fundaciones de diver
sos “benefactores” norteamericanos? 
¿Cómo repercutiría esta duplicación 
en el nivel docente a corto y largo 
plazo, en ambas universidades?

Hemos puesto a discusión los prin
cipales argumentos que tienden a 
justificar la creación de otra Univer
sidad estatal en el país.

Esperamos que alrededor de ellos 
se provoque una amplia discusón, 
para la cual IZQUIERDA ofrecerá sus 
páginas a personas representativas 
de diversos' sectores de opinión, ade
más de dar sus propios puntos de 
vista sobre esos aspectos de las 
iniciativas concretas vigentes.

sible...
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La Iglesia combatienteLA HORA DE LA VERDAD EN LA NOVELA Y LA REVOLUCION

ALEJO CARPENTIER
Reportaje al gran novelista cubano

—En su obra se superponen, o van imbricados, un serio tra
bajo de documentación de la realidad histórica y del marco 
geográfico en que transcurre la acción, y el respeto al libre 
juego de las sicologías de los personajes, todos ellos profunda
mente humanos. Pero hay dos aspectos que, a mi juicio, deben 
añadirse a este análisis: uno, es el que pudiéramos calificar de 
callosidad renancentista, de la ansiedad de usted por verlo 
y conocerlo todo; el otro, que usted no parece solamente el 
narrador que relata lo que ha visto sino que, además, da la 
impresión de que ha vivido en cierto «modo esos momentos 
y situaciones.

—La preocupación capital de toda mi obra puede resumirse 
en una sola palabra: Américá. Es aecir: América Latina. Du
rante muchos años*, viviendo en París — y con ello me remonto 
a dias de los años 30— sólo me preocupé por^leer libros, trata
dos, crónicas, poesía, etc. que tuviesen que ver con esa América 
Latina. Se dice que en aquellos días andaba yo muy metido 
en el ámbito del surrealismo; que trabajaba cotidianamente con 
Robert Desnos —exacto: con el elaboraba yo programas de ra
dio; que veía mucho a Eluard—  exacto: bajo mi. dirección grabó 
el poeta, por mi iniciativa, el primer disco que recogiera su 
voz; que mucho andaba con Sadoul, a quien volvería a ver en 
La Habana, años después... A  todos los hombres del surrea
lismo veía yo, entonces, cada día. Pero, vuelto a mi casa leía 
a Bernal Díaz del Castillo al Inca Garcilaso, a Pedro Mártir 
de Angieria a Sor Juana Inés de la C ruz... Me interesaba el 
mundo americano sobre todas las cosas. Trataba de enterarme, 
de entender, de saber... Llegó para m í el año crucial de 1939 
en el cual regresé a América — es decir, a Cuba, y, entonces, 
luego de viajes a las islas del Mar Caribe ,a México, a Vene
zuela —donae habría de vivir catorce años—  fue para mí el 
descubrimiento de los Andes, del Orinoco, de los Llanos, de las 
playas de las islas de las perlas, que habrían de producirme 
una suerte de deslumbramiento. Toda mi novelística se debe 
a esos viajes a esos descubrimientos, a esas revelaciones. “Los 
Pasos Perdidos” es una muestra evidente de lo que le digo: 
libro escrito en" función de América Latina, con profundo fer
vor a esa América Latina que es, en fin  de cuenta, la grande 
y vasta heredera del maravilloso mundo mediteráneo ¿con una 
cultura que alcanza, en ciertos casos, algunas raíces cretenses 
(véanse los estudios hechos en torno a las raíces etonicas grie
gas, de ciertas simbologías de la “santería” afro - cubana). 
Mundo donde la multiplicidad de herencias culturales —las
autóctonas, las de España, las del Africa, las de Francia. . .__
se expresan en la inmensa presencia geográfica de un habla, 
de un idioma que, pese a lo que opinan algunos, debe sus mo
dismos, sus localismos, sus voces paraentemente fantasiosas 
a una conservación de palabras y términos de uso corriente en 
la España de los siglos X V I y XV II. Mucho de lo que se 
califica de “americanismos” figura en la literatura de Cer
vantes y en la Picaresca Española.

—Otra constante de su obra parece la existencia de un 
pesimismo latente, aunque no desgarrado. Por ejemplo en 
“El s.glo de las luces” , se reflejan diversos aspectos de la 
Revolución Francesa y de su proyección americana que nos 
ponen en contacto con realidades tan lucidas como amargas: 
los abusos, la corrupción, el desgaste de ideales, la descompo
sición progresiva, etc. Por otro lado más o menos consciente
mente los personajes caminan hacia su destino con una especie 
de textos goyescos que aparecen en el curso del relato.

—Yo no he inventado la Revolución Francesa, ni tampoco 
sus repercusiones en tierras- de América. Los hechos ocurrieron 
como ocurrieron. Si bien me muestro pesimista — con la His
toria, y sin apartarme de ella—  en cuanto al proceso de la Re
volución Francesa, en lo que va de la toma de la Bastilla a la 
reacción termidoriana, es evidente que sin su impulso no se 
hubiesen producido las independencias de los pueblos de Amé
rica. Hay, en ello, lo que Valery Larbaud llamó cierta vez “ un 
problema de balística” . ¿Que en “El siglo de las Luces” se 
observa un cierto pesimismo? Evidentemente. El mismo título 
del libro tiene una intención irónica —acentuada por las citas 
de textos goyescos que preparan el desarrollo de ciertos capí
tulos. El personaje de Esteban es el típico y muy conocido, en 
nuestro tiempo, del intelectual que anhela una revolución, pero 
cuando esa revolución no se ajus-ta a determinados esquemas 
preestablecidos por él mismo en lo ideal —es decir: cuando 
sigue su curso orgánico— deja de entenderla o le vuelve las 
espaldas. También una revolución puede corromper a sus hom
bres: tal el caso de Víctor Hugues, personaje histórico. Pero 
la praxis qurda en pie. Y  también el afán de conocimiento 
personificado en l^presencia de Sofía, que por algo se llamaba 
Sophia. Tal es el sentido final de mi novela, si bien trágico, 
nada pesimista a mi modo de ver, y que justifica —recuérdense 
dos de los lisnzos más famosos de Goya—  la constante cita 
de textos goyescos que aparecen en el curso del relato.

—En “Los pasos perdidos” se plantea el problema de la 
Inserción del artista, del literato, en su circunstancia histórica, 
en el tiempo - espacio. Hace usted suyas las palabras del per- 
wrnaje central: “¿La cultura no está en la selva... El artista

dle hoy sólo puede vivir donde el pensamiento y la creación 
estuvieran mas activas en el presente?”

—Es evidente que el personaje central habla por mi boca. 
La selva, los Andes, el Orinoco, el Amazonas, las islas del Ca
ribe, pueden constituir, con su carga ae energías telúricas, 
medios ae conocimiento, agentes de revelación, promotores ae 
iluminaciones. Pero el artista debe manifestarse en una dimen
sión que sólo es la de su presente, si no a veces de un futuro 
que, sin manifestarse siempre de modo aparente, está implícito 
en su obra.

—Nada hay em su obra que recuerde, ni de cerca n i de 
lejos, al panfleto partidista. Sin embargo, en tanto que hombre 
y que' escritor, usted está comprometido. ¿Podría usted acla
ramos su postura ante el problema del escritor ante la re
volución?

—He dado en Ginebra, hace un año, una conferencia sobre 
ese tema. Dicha conferencia está publicada. En ella se verían 
los desarrollos que en torno al asunto creí necesario exponer. 
Para mi, el comprometimiento —y conste que desconfío mucho 
del término—  es modo, muy general y simple desae luego, de 
entenaer la praxis. Comprometerse, en el sentido general del 
termmo, es aceptar que la  época tiene ciertas exigencias de 
oí den colectivo y que es imposible sustraerse al entendimiento 
de esas exigencias. Ante un acontecimiento como la Revolución 
cubana, ¿cree usted que haya intelectual, consciente de su 
papel, ael papel que podría desempeñar, que se aparte de una 
praxis que lo circunda y fecunda?

—A  la hora del “nouveau román” de los realismos tarados 
por su origen dogmático o agotados por abusos de la bús
queda desesperadla de nuevas vías, ¿qué perspectivas ve usted 
a la novela en tanto que género literario?

— Creo, contra los que sostienen opiniones distintas, que 
hemos entrado en la verdadera época ae la novela en lo que 
se refiere a nuestro idioma. El “nouveau román” francés con
temporáneo tiene muy poco que darnos a los escritores latino
americanos salvo en lo que se refiere a ciertos artificios de 
técnica, de “mise en page” , diría un francés. Mientras el “nou
veau román” cierra sus enfoques, reduce el diámetro de sus 
lentes, fijando su atención en objetos inmediatos, en ámbitos 
circunscritos y sin ventanas, la novela latinoamericana actual 
(me refiero a ella puesto que soy novelista latinoamericano) 
abre sus ángulos de visión, aesairolla sus panoramas, en una 
novela que suele ser épica y siempre barroca. (Véase el caso 
de un Vargas Llosa, por ejemplo.) La gran novela latinoame
ricana contemporánea, la que ha surgido en el llamado Nuevo 
Continente, de quince años a esta parte (Cortázar, Fuentes, 
García Márquez, etc.) nada debe al “nouveau román” . Más 
aún: creo que se le opone por principio.

CUBA: ¿DEFINICION 0 DESAFIO?
— Cuba: Territorio libre de América. «Se trata, sin lugar a 

dudas, de una definición, pero también, de un desafío, ¿Por 
qué?

—Cuba es territorio libre de América por cuanto, desde 
el triunfo de la Revolución Cubana, en enero de 1959, ha de
jado de depender de los Es-tados Unidos —cosa que no ocurre 
con otras mueñas naciones del continente. La nacionalización 
de las tierras, de los bancos, de las industrias, fueron los pri
meros pasos en el sentido de una emancipación que jamás 
había tenido lugar en los días de la proclama de la falaz inde
pendencia de Cuba en 1902. Hay un artículo de Juan Gualberto 
Gómez, publicado en la fecha del 20 de mayo de 1902, preci
samente, en el cual se nos ponía en guardia, a los cubanos, 
contra la idea mendaz de una “ independencia” controlada por 
los Estados Uni'dos —y tan controlada, que nos valió dos inter
venciones militares en la primera década de este siglo. Cuba 
ha comenzado a ser “ territorio líbre de América” con la R e 
volución.

—Una de las características más notables de la Revolución 
Cubana es la sinceridad. Por ejemplo, sus dirigentes no temen 
reconocer, en público, y sin tapujos, los posibles errores come
tidos. ¿Nos hallamos pues, ante una nueva prueba de que la 
verdadi es un arma revolucionaria de primer orden?

—La Revolución Cubana ha estado siempre basada en ia 
verdad. Nunca ha engañado a nadie. Desde sus comienzos a fir
mó sus propósitos —aunque a veces, por mecanismos tácticos, 
en los primeros tiempos, fuese alcanzando sus metas de ma
nera progresiva, combatiendo contra muchos obstáculos inte
riores .. .  Los discursos de Fidel Castro, recogidos en libros de
muestran que su pensamiento, en función de verdad, ha sido 
siempre coherente y directo. Siempre ha dicho la verdad al 
pueblo de Cuba.

(Pasa a la página 10).

Sacerdotes 
N orteamerican os
MUEVA YORK. —  El sacer

dote norteamericano Pe- 
ter Gramms, que fue expul
sado de Brasil después de va
rios días de cárcel junto al 
también padre yanqui Dairel 
Ruplper, declaró en un pro
grama de televisión, que si 
los brasileños “se sientan a 
esperar no lograrán ningún 
progreso” . (P.L.).

Padre buscado
p í o  DE JANEIRO. —  La Po

licía política y el Servicio 
de Informaciones del Ejército 
ordenaron la detención del 
sacerdote Manuel de Andrade, 
acusado de realizar “activiaa- 
des subversivas” .

El sacerdote, que ya en otra 
ocasión estuvo detenido, es 
acusado por las autoridades 
del régimen militar de ser uno 
de los dirigentes de una su

puesta “ red subversiva* ’en el 
valle del Río Las Campanas, 
situado a unos setenta kiló
metros de Porto Alegre, capi
tal del Estado de Río Grande 
Do Sul (PX .).

Brigadas apoyan al
"CURA ROJO"

pO G O TA . —  Más de 20 mil
feligreses de una parro

quia de Calí mantienen bri
gadas especiales para evitar 
que el padre Manuel Alzate 
— el “ cura rojo”—  sea obliga
do a abandonar la casa parro- 
quial: Alzate fue destituido 
por la alta jerarquía eclesiás
tica colombiana, acusado de 
indisciplina y de profesar 
ideas marxistas. Su libro, “Pía 
taforma Conciliar” , publicado 
el año pasado, suscitó seria 
polémica en las altas esferas 
eclesiásticas. Alzate promete, 
ahora, editar otro, “Libertad 
Religiosa en Colombia” , dón
de pone ai descubierto el re
sultado que ha traído a la 
Iglesia sus estrechas relaciones 
con el gobierno. (Prensa La
tina).

GESTION PARA 
CREDITO SOVIETICO
LA PAZ (Interpress). —  El 

Presidente de Yacimientos Pe 
trolífejros Fiscales Bolivianos, 
Ingeniero Rafael Parada, ha 
respaldado definitivam enie las 
gestiones que está realizando 
el gobierno del General Ba- 
rrientos para conseguir un 
crédito de 120 millones de 
dólares de la Unión Sov ética 
para capitalizar la entidad 
fiscal.

DECLARACION
El Sindicato Médico del 

Uruguay de acuerdo con sus 
principios y sin que impli
que apoyo o repudio a 
cualquiera de los paises en 
pugna en el Medio Oriente, 
declara: ser contrario a l¿s 
recientes y  vandálicas eje
cuciones en Irak.

Dr. Jorge Dubia 
Presidente 

Br. Gary Paulo 
Secretario
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Un discurso 
que puede 
ser histórico
ETN su discurso, respon

diendo a la’ Standard 
Oil, el general Velasco Al
varado, presidente de la 
Junta Militar declaró:

“La International Petro^ 
Ieum debe al erario perua
no la suma de 690.524.273 
dólares, que se derivan del 
hecho que esta empresa, 
sin título legal alguno que 
la ampare, ha extraído in
debidamente de los yaci
mientos de La Brea y Pa
jinas, desde el primero de 
marzo tie 1824 hasta el 9 
de .octubre de 1968 más de 
447 millones de barriles de 
petróleo crudo, 33 millones 
de gasolina natural, y 2 mi
llones de barriles de gas 
p.opano licuado.

“Perú no ha tenido en 
cuenta en esta avaluación 
las ganancias obtenidas por 
el trust americano’ .

“El gobierno ha tomado 
medidas para “garantizar 
e] pago de esta considera
ble deuda al Estado, culmi
nando así el destino que 
mantiene toda nación dig
na: su'soberanía”.

“El gobierno revolucio
nario ha actuado dentro de 
la ley y de las normas de 
justicia/

“SZr embargo —agregó— 
hemoo siuo amenazados por 
la agresión económica con 
la forma de la tristemente 
célebre “enmienda Hicken- 
1 coper” . Esperamos que la 
enmienda jamás sea ápli- 
caüa, que sea derogada y 
que nunca se le vuelva a 
mencionar..., pero si pre
valece la posición de unos 
pocos y Perú está obligado 
a encarar (la aplicación de 
la enmienda), hemos deci
dido aceptar las últimas 
consecuencias.”

“Perú, como una nación 
libre y soberana, no puede 
aceptar qus un país pode-* 
roso, que orienta los desti
nos» del mundo occidental, 
pretenda aplicar sus pro
pias leyes fuera de su te
rritorio y, lo que es peor, 
proteger los intereses de 
una compañía que opera 
ílegalmente en desafío de 
las leyes peruanas, prepo
tente y carente de-moral. 
Ninguna persona conscien- 

¡ te, pueblo o tribunal puede 
aceptar la explotación ile
gal de los recursos de una 
nación generosa que siem
pre ha respetado las inver
siones extranjeras y que 
continuará haciéndolo.”

“En esta hora suprema, 
en que las amenazas de 
agresión económica c a e n  
sobre la nación, es necesa
rio olvidar las diferencias 
de toda índole y mantener
nos unidos para enfrentar 
cualquier sacrificio a fin 
de garantizar la defensa 
de esta justa y noble cau
sa, sobre la cual construi
remos un Perú grande y 
respetado/1

EmAMS.m* £k E .A
TESTCIA

Intervenidos los 
bienes de la I.P.C.

■ A deuda de casi 700 millo- 
nes de dólares a la que 

ha hecho referencia el gene
ral Alvarado, nada tiene que 
ver con los 15 millones de dó
lares que la International Pe- 
rtoleum debe pagar por los 
productos refinados que obtu^ 
vo en Talara desde el 9 de 
octubre, fecha en que el go
bierno peruano expropió su 
complejo industrial.

Los bienes que la I.P.C. tie
ne en Perú serán luego rema
tados en subasta pública. La 
acción fue encomendada al 
juez R o l a n d o  Fernández, 
quien dictó el auto de embar
go e inmediatamente se pro
cedió a la intervención de to
dos los bienes de la IPC, vale 
decir, todas las plantas de al
macenamiento, la red de dis
tribución de combustibles, las 
propiedades inmuebles, el to
tal de las acciones de la IPC 
en las concesiones dé Lima y

sus acciones mercantiles en 
la Transoceanía y en otras 
compañías.

El coronel Carlos Centurión, 
gerente de la empresa petro
lera fiscal, representó al go
bierno. La IPC fue represen
tada por el subgerente, James 
Wible, que observó el acta, 
manifestando que no estaba 
conforme con el acto de em
bargo por considerarlo impro
cedente.

LAMENTABLE
UNA DECLARACION DEL DEPARTAMENTO 
DE ESTADO

y ^ A S H IN G T O N  — ..Un vocero del Departamento, de. Es
tado manifestó que la declaración hecha por el general 

Alvarado “ es lamentable” y agregó: "‘la posición peruana 
no contribuye a resolver el litigio de acuerdo con la ley 
internacional. Esto -es tanto más penoso cuanto que.Esta
dos Unidos, tiene presente los lazos tradicionales de amistad 
norteamericana-peruanos, así como los objetivos de la Alian
za para el Progreso, en virtud de los cuale.s tratamos de 
promover relaciones constructivas con el Perú” .

El APRA apoya: respaldo de partidos en Perú
LIMA (Interpress), —  Entre las diversas 

declaraciones de partidos políticos y organis
mos representativos de sectores profesionales 
y económicos en respaldo del cobro coactivo 
de la deuda die la IPC al Estado, flu irá  un 
pronunciamiento del APRA . . . .  pide denun
ciar ante la OEA y las Naciones Unidas, cual
quier agresión económica norteamer.cana de 
represalia.

La 'Declaración del Partido Aprista defun
dida después del discurso del General Juan 
Velasco, destaca que “ la legalidad de estos 
procedimientos del gobierno actual, está am
parada —como lo reconoc ó el señor Velasco 
— por dos leyes que dictó el Congreso- Na
cional: la que declaró nulo e inconsistente el 
llamado “Laudo de la Brea y Parinas” y la

que autorizó al Poder Ejecutivo para reali
zar las expropiaciones necesarias teniendo en 
cuenta los adeudos de la IPC”, a continua- 
o ón agrega que “el Congreso Nacional, en 
el período legislativo interrumpido por el 
golpe de octubre, dio los pasos decisivos e 
indispensables para lograr la plena reivindi
cación de los derechos del Perú a su riqueza 
petrolera.

El APRA respalda también la iniciativa 
surgida en la Cancillería peruana de llevar 
ante el seno de la CEA, “mediante una.con- 
vocatoria de su consejo t> de una asamblea 
extraordinaria de cancilleres para exponer 
nuestros derechos y la improcedencia e injus
ticia de la aprcación de la enmienda Hicken- 
looper o Ley Azucarera”.

VELASCO ALVARADO

JUSCELINO
ENFERM O

I

Lo correcto es apoyar a la Junta
Opiniones de prensa sobre 
la decisión de Lima.

[JE  un modo general la pren
sa latinoamericana apoya 

la actitud del gobierno pe
ruano. Ese apoyo es más fran
co y abierto en los periódicos 
socialistas o ' de tendencias 
demócratas cristianas. “El Si
glo” dé Santiago, portavoz del 
Partido Comunista de Chile 
declara: “al margen de la opi
nión que se tenga sobre la 
Junta Militar y su papel en 
el Perú, no cabe duda que en 
esta circunstancia lo correcto 
para todas las fuerzas antim- 
perialistas, es apoyarla frente 
a la descarada presión nor
teamericana” .

Por su turno, “Presencia” 
de La Paz, muy ligada a la 
iglesia de ese -país, ha 'dado 
un caluroso apoyo al gobierno 
del Perú, haciendo además* 
las siguientes observaciones:

“Cumplido el plazo puede
ser que Perú ceda. Eso equi

valdrá al suicidio del actual 
gobierno y a una enorme de
cepción del pueblo peruano. 
Con los antecedentes hoy co
nocidos, puede augurarse la 
caída de los actuales gober- 
nantés, por haber renuncia
do a una de las metas más 
importantes que ellos mismos 
se han impuesto. Habría tam
bién decepción en m u c h o s  
otros p u e b l o s  latinoameri
canos.

Si el Perú no cede, las pre
siones anunciadas se ejecuta
rán. Entonces, al gobierno del 
vecino país no le quedará si
no buscar nuevas fuentes de 
financlamiento y nuevos mer
cados para sus productos, to
do lo que puede dar lugar a 
una interesante evolución en 
el comercio internacional y 
probablemente en las tenden
cias políticas del gobierno pe
ruano.

RIO DE JANEIRO. — El ex 
presidente Juscelino Kubists- 
check se encuentra gravemen
te enfermo, en una clínica de 
Nueva York. Sus carceleros 
han permitido que viajara a 
los Estados Unidos a someter
se a un tratamiento de urgen
cia. En París, el ex goberna
dor de San Pablo, Adhemar 
de Barros ha presentado sín
tomas de mejoras después que 
fuera acometido en el san
tuario de Lourdes de un sín
cope cardíaco. El régimen mi
litar ha suspendido los dere
chos políticos de más de 27 
parlamentarios y dos jueces 
militares. Se espera medid» 
similar contra el senador Da
niel Griegger, presidente del 
partido gubernamental Arena, 
qué no comparte con la posi
ción del goiberno.

OTRA CUBA
M EXICO . —  El ex presidente mexicano Emilio Portes 

Gil opinó hoy que “ existe el peligro dé que la presión di
plomática que establecen los Estadosr Unidos contra el Pe-7
rú por el conflicto del petróleo llegue a convertir a esa na
ción en otra Cuba” .

Portes Gil, que preside ahora la Comisión Nacional de 
Seguros, dijo a los periodistas qué admira la postura de 
las autoridades peruanas, que están haciendo** una revolu
ción pacífica al expropiar los bienes de una compañía que 
explota al pueblo”.
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P. C. B o liv ian o  con c lu ye  con feren c ia  con s ideran do  e l 
"íoqu ism o com o "e x tra ñ o  a l m a rx is m o - le n in is m o ”
£A PAZ (Interpress). — Con la decisión 

de redoblar su luchar contra el impe
rialismo yanqui y la contrarrevolución en
caramada en el poder hasta su derrota fi
nar el Partido Comunista de Bolivia 
(Moscovita) ha dado por concluida su IV 
Conferencia Regional, en la que se conside
raron problemas de carácter nacional e in
ternacional.

En lo interno acordaron fortalecer la 
unidad del Partido “enmarcado en las prin
cipios de marxismo-leninismo y libre de 
las desviaciones de derecha e izquierda” , 
propugnando la formación de un “podero
so frente' popular antimperialista” que 
aglutinarla a otras fuerzas populares y po
líticas antimpenalistas. Este frente dicen 
los comunistas, asumiría el papel de van
guardia en la lucha contra la “dictadura 
de Barrientes” .

que ésto no libera a algunos dirigentes del 
partido de las responsabilidades individua
les que hubiesen contraído con los inspira
dores del movimiento guerrillero.
¿La Conferencia criticó también acerba
mente a su Comité Central Ejecutivo, acu
sándolo de haber perdido en gran medida 
su papel de dirección y recomendando lav 
realización de un- Congreso Nacional para 
renovar los cuadros directivos y vigorizar 
la línea política del PCB.

En el orden internacional los comunis
tas bolivianos moscovitas hacen notar “el 
peligro que existe sobre la ofensiva de la 
ideología pequeñoburguesa, expresadas en 
las concepciones neotrotskistas y el ‘ :ío- 
quismo” , las cuales son contrarias a los 
principios del marxismo-leninismo y están 
causando daño al movimiento comunista y 
revolucionario en el plano continental” .

Después de haber analizado las conse
cuencias del movimiento guer Hiero que di
rigió el “Che” Guevara en Bolivia, el Par
tido Comunista llegó a la conclusión de 
que “el movimiento guerrillero acontecido 
en el país en 1967 no tuvo vinculación ni 
compromiso con el PCB. La militancia de 
nuestro Partido consideró extraña la oon- 
cención “foouista” de la guerrilla a los 
principios del marxismo-leninismo, contra 
la que es necesario responder con la ac
ción decidida de las masas b^jo la-hege
monía de la clase obrera y la dirección po
lítica del Partido Comunista de Bolivia por 
la toma del poder”. Aclaran, sin embargo

Hablando de la cuestión checoslovaca di
ce aue “es de responsabilidad del movi
miento comunista internacional y de cada 
uno de los partidos que la integran el aná
lisis y la vigilancia revolucionaria, para 
contrarrestar la ofensiva contrarrevolucio
naria que se desprende ds la débil1 dad po
lítica del Partido Comunista checoslovaco 
que, habiendo perdido su fuerza directriz 
en la clase obrera, ha descuidado la lucha 
ideológica en la juVentud e intelectualidad. 
Esta situación es aprovechada por la con
trarrevolución interna, la cual es canaliza
da en su provecho por el revanchismo ale
mán y el imperialismo yanqui” .

7 DIAS EN 
EL MUNDO

E S P A Ñ A

Retumban los cañones en las montañas de Venezuela
QARACAS. — Las tantas veces “ liquidadas” 

y otras tantas resucitadas guerrillas ve
nezolanas están dando ahora nuevos dolores 
de cabeza a l°s fuerzas remisivas de Vene
zuela. Los hechos de los últimos días- tienen 
todavía aJ*ninos asnectos nuevos: 1) el b^ote 
se ba hecho presente en la región cH^ntal, 
en el E«tado dé' Sucre, cerra de 800 kilóme
tros de la otra zona guerr'llera en los Esta
do* de Falcón y Yaronuy. 2) El ptujdo gue
rrillero pertenece al MXR (Movimiento de Iz- 
onierdi Revolncionarp-*) one va venía ac
tuando en el Estado Ae Miranda, muy cerca 
de Caracas 3) Empleáronlo tácticas cornee- 
tomento nuevas, «ue resultaron en im aplas
tante golpe inicial cuontra una patrulla, ran- 
t»ndo a cuatro soldados e hiriendo a n «co  
mé*. inclusive al *en?ente aue los comandaba.

Por su tumo, la* fuerzas represivas e«tán 
dando una importancia a ese fimmo.
Miles de soldadas conversan! sobre él Estado 
de Sucre y unidades de cazadores v paracai-

Base brasileña eri
LA PAZ. (Interpress). — El 
gobierno boliviano inició una 
investigaron para establecer 
la veracidad de una denuncia 
en el sentido de que en Bo
livia se está construyendo una

base aérea militar brasileña.
La. denuncia fue hecha ñor 

el *pna,cLo'r de la Falange So
cialista Boliviana. Luis Mal- 
ser. ante la comisión de Con 
greso, la misma que ha soli-

OTRO EMBAJADOR INDISCRETO
£ L  embajador, norteame- 

^^^fóañó "én Bolivia, Sr.
lastro, que desácre- 

" dita, en' el Altiplano, un 
. nombre respetable, se ade- 
lant a sus habituales inge
rencias en el Gobierno de 
Bolivia y declaró a los pe
riodistas aue “no existe na
da d?f’nitivo para el esta
blecimiento de relaciones 
comerciales entre Bolivia y 
la Unión Soviética” dando 
a entender que conocía de- 
taifa dam ente las gestiones 
reservadas de Barrientos en 
Moscú.

La indiscreción cundió 
como bomba en La Paz, 
forzado al canciller Zoz de 
VPa a. declarar a la óren

la :  “El gobierno boliviano 
tiene sus propias normas,

canales y  sistemas de ac
tuación para ejecutar su 
política exterior con abso
luta independencia” .

En La Paz, ni el propio 
Sr. v il a cree en tal des
mentido" Toda la* gente sa
be míe el Sr. Barrientos en 
Bolivia fue colocado en el 
palacio Quemado por la 
Embajada Norteamericana 
y sigue siendo un fiel sir
viente del Imperio.

Después de los sucesivos 
decursos de Mr. Sayre. el 
método de la intromisión 
de la diplomacia norteame
ricana no es sorrrresa para 
los uruguayos» Anuí en la 
“ tacita de ni ota” a Mr. 
Sa.vre sólo lef°lta dar pro
nósticos para la quiniela...

citado un informe del minis
tro de Defensa. Genero 1 En
rique Gallardo Ballesteros.

El senador falangista ha 
dicho aue el Br°sil está cons
truyendo una base aérea mi
litar, denominada “La Fortu
na” , en- el sector fronterizo de 

• Cuatro Hermanos y San Ma
tías.

Agregó aue dicha bas« mi
litar extranjera se extiende 
hasta un fin por ciento en el 
territorio- boliviano. •

El Ministro de R°1 aciones 
Exteriores Víctor H-nz d° Vi- 
la. declaró aue la C**nci1le'T 
se ha informado de la d°mm- 
cia, p°rn que ñor el momento 
no podía pronunciarse, en 
tanto no se t e n “ juicio 
cierto” sobre tal denuncia.

Añadió nue el gobierno es
tá tratando de evidenciar la 
denuncia, y que de B|¡¡¡¡ cierta, 
se adoptarán las medidas que 
el caso aconseje.

Por su na.rte. el Comandan
te de la Fuerza Aérea Fo7i_ 
via na, General León Koiie 
cueto, diio nu« r*o conoce la 
existencia de tal base militar. 
ppvo nue de todas maneras ba. 
ordenado una investigación 
exhaustiva,

distas especializados en luchas an ti guerrille
ras. están penetrando en las montañas de 
Turimaquüre, donde se informa qée las fuer
zas guerrilleas se han subdiv?dMo en tres 
grupos autónomos. La fuerza aérea, con bom 
barderos a chorro, están atacando día y no
che a la región, aue está siendo igualmente 
batida por cañones de 80 milímetros y con 
helicópteros aulladlos, Et ejército ha evacua
do las localidades de Algarrobo, Pueblo Vie
jo', La Fragua, y  La Huelga, en cuyas carca- 
nías se registraron violentos combates. .

Más de una vez el presidente Leoni y su 
M ;nistro del Interior, Leandro Mora, -acusa
ron a Cuba. M ^ a  mantuvo una lare-a confe
rencia con el Presidente electo Rafael C°I- 
dera nara darle un cuadro de la situación 
guerrillera en el país,

Dbmt.ados chilenos en^aron un telegrama 
a ra¥ °ra , en el que pilen ene decrete u^a 
amnistía general aue consideran necesaria 
para una pacificación de Venezuela,

£ A  huelga se extiende como un reguero de pólvora. 'Más de 
100 mil trabajadores abandonaron sus trabajos, en el 

País Vasco y Cataluña. Prosiguieron las manifestaciones de* 
estudiantes, enfrentando, de esta manera, la feroz represión. 
Otros sacerdotes fueron detenidos. El turismo experimentó una 
caída vertical, principalmente el proveniente de Inglaterra y 
Francia. Ciertas agencias de viajes cancelaron hasta el 80% 
de las reservas. Después de tres días de visita y de haberse 
entrevistado con el general Franco, regresó a París el minis
tro de relaciones exteriores de Francia, Michel Debré. ¿A qué 
se debería esta inesperada visita? ¿Mediterráneo? ¿Ingreso en 
el Mercado Común Europeo? o ¿sería con motivo de adver
tir al “Caudillo" sobre la repercusión desfavorable ,en Fran
cia, de la ley marcial implantada e nEspaña?

N I X O N
JTL viaje de Nixon a Eu

ropa puede definir su 
línea diplomática: - <el Pre
sidente norteamericano no 
va en viaje de placer sino a 
tratar de recomponer la 
tambaleada Alianza Atlán
tica. Sus preocupaciones en 
agradar a De Gaulle. ove
ja n e g r a  de  l a  “Santa 
Alianza” , es un indicio de 
e s t a  orientación. En e l 
campo interno, Nixon co
menzó a aplicar su slogan 
electoral de “ ley y orden” : 
solicitó al Congrpso más de 
30 millones de dólares pa
ra contratar 1.100 nuevos 
policías. U n a  estadística 
publicada en New York, 
revela aue solamente el 
año pasado hubo más de 
700 atracos a Bancos, con
tra 300 y pocos en 1967.

f t t ó f e í  
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ t a i

m m m

Richard Nixon

M O D L A N E
Q R A N  indignación cun

de entre los pueblos 
progresistas d°I i hundo,  
con motivos del asesinato 
en Dar Eis-Salam, capital 
de Tanzania, de Eduardo 
Modlane.. b r a v o  luchador 
ñor la liberación de su pue
blo' y a la vez uresidente 
del Frente de LibaraelAn 
d e Mo^ambi«ue (FRELT- 
MO). El corresponsal del

diario tanzanio “Nationa- 
list” , revela que Modlane 
murió al abrir un paquete 
que le fue enviado con la 
anotación “personal y con
fidencial”, procedente del 
exterior. El líder africano 
supuso que se trataba de 
una remesa de libros. Cuan
do comenzó a abrir el pa
quete, la bomba explotó 
poniendo fin a su vida.

J E R U S A L E N
JORDANIA ha soletado 

al Consejo de Seguri
dad medidlas urgentes pa
ra impedir que 70 mil ára
bes de Jerusalen sean “ab- 
sorvidos” ñor la comuni
dad israelí y tengan sus 
bienes alienados. Én el más

alto nivel, la resiste vela, en 
las regiones ocunadas del 
Jordán ~ de la PaJéSt'na 
árabe: Gaza. El-A^ish. ?T?- 
b’usa, Ramalah y otras can
dadles son campos ds lu
cha. La resistencia es más 
agresiva en' la juventud.

Campo soda [sí
PXISTEN señales en el sentido de que se reducen la** precio- 

nes .soviéticas sobre Checoslovaquia. Se ha. •unr**''rto un 
[empréstito de 30n millón ~s ele dólares na^a meac ri 'n de 
plantas industriales, otorgados por la URSS y países rird'-s. 
En Bucarest, Ceacescu, presidente de Rumarra  ̂ c*a*ó r .ie 
/su p í̂s» es contrario a la “soberrm> limitada” de los páítÉs 
socialistas frente a la Unión Soviética. En Por:-»., el T TI 
Congreso del Partido Comunista Italiano, re te: ó ~u rrovo a 
la direccin reformista de CheQÓsíqvaquia y volvió a cerce
nar la invasión soy:ética. “Recon firmar: o.?, todas los iu'r’os r 
hemos emitido sobre los sucesos checos durante >i mocerío 
mismo aue ocurrieron y sus motivos políticos v ̂ ó-vc^s” , dé- 
claro el S-creta rio General, del Partido, senador" Luí vi Lon^o, 
quien rechazó también el argumento soyiéHco de que la ocu
pación de Checoslovaquia evitó una .agrejión occidental. •
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OPINIONES DE OTRAS TENDENCIAS
¿Debe participar la CN en la

Sobre “la situación sindical'*, se 
lia organizado el “29 Encuentro de 
IZQUIERDA —1969—" en el que 
participarán hombres de las dis
tintas tendencias político-sindica
les. Buena parte de los análisis to
carán a la COPRIN y a las orien
taciones de la CNT sobre la acción 
gremial. La confrontación sin sec
tarismo en ese Encuentro proba- 
blemnte dé nuevas perspectivas a 
la polémica.

IZQUIERDA abre hoy sus pági
nas a la opinión de otras tenden
cias para'que las bases tengan ar
gumentos y conceptos diversos en 
e] análisis del problema.

RICARDO VILARO OPINA. — Diri
gente de la Federación Nacional 
de Profesores y Miembros del Se
cretariado Ejecutivo de la CNT.

Estas declaraciones son a título ex
clusivamente personal, máxime que 
la Federación tiene el tema en dis
cusión.

Pregunta. — Que opinión le mere
ce la integración de COPRIN con de
legación de CNT?

Respuesta. — Antes de abordar el 
tema dos precisiones: en primer lu
gar quiero señalar que se trata de un 
problema táctico controvertible, pero, 
un problema de táctica menor o se
cundario. Luego me preocupa el he
cho de que sea centro de discusión en
tre los militantes antimperialistas y 
antioligárquicos de nuestro movimien
to sindical y popular, pues el mismo 
tiene planteados problemas funda
mentales que involucran su táctica 
general en el futuro inmediato, que 
reouieren un debate franco, amplio, 
estrechamente unido a la militaneia 
cotidiana para ir trazando el cami
no de liberación nacional. En segun
do Jusar quiero hacer un despeje del 
terreno, señalando que no merece dis
cusión (por colaboracionista) aque
lla costura que sostenga la partici
pación de una delegación de la CNT 
en Ja COPRIN condicionando a ella 
la táctica general del movimiento 
sindical, comprometiendo su inde
pendencia de decisión y acción.

ORGANISMO REACCIONARIO

Qué es la COPRIN? El Poder Eje
cutivo envía al Parlamento la CO- 
PRIN, proyecto de ley ultrarreaccio- 
na»*:o. que no tiene equivalente en la 
historia del país. Su quinta versión, 
la > COPRIN mantiene la finalidad 
esencial de reducir la resistencia sin
dical, de atribuirle al Poder Ejecuti
vo la facultad de congelar salarios. 
Su aspecto represivo y anticonstitu
cional se puede sintetizar en los si
guientes puntos: 1) el preaviso de 
por lo menos siete días para que to
da huelga sea lícita (destinado a 
comprometer la eficacia de la huel
ga en los casos que ello importa); 
2) la facultad de considerar un ser
vicio esencial para obligar a man
tener turnos de emergencia (aquí el 
objetivo del Poder Ejecutivo es ha
cerlo a su criterio arbitrario, pues en 
los servicios- que realmente son esen
ciales el propio movimiento sindical 
mantiene turnos de emergencia, co
mo la salud, y OSE; 3) la posibili- 

' dad de en "cualquier momento" ple
biscitar una huelga (destinada a di
vidir y confundir a los trabajadores 
en lucha en el momento nue el Po
der Ejecutivo considere más oportu
no) La importante distancia existen
te entre la COSUPRIÑ y la COPRIN 
(míe por razones de espacio no po
cemos anuí analizar) es producto de 
una confrontación de fuerzas en la

que reconocemos la influencia de la 
lucha del movimiento sindical —in
dependiente del balance que el mis
mo realice de tal período. Su conte
nido es preciso tenerlo presente pa
ra encarar la respuesta a la pregun
ta formulada, sin perder én ningún 
momento de vista que el propósito 
del Poder Ejecutivo actual y la mi- 
noria oligarca que lo sustenta ligado 
al FMI es mantener una "dictadura 
legal", que tienen su necesidad de 
doblegar al movimiento sindical* una 
dimensión represiva y otra de conci
liación de clases como alternativas. 
Se abre así una nueva fase en la lu
cha social, política y económica de 
nuestro país, nueva fase que exigirá 
del mlov* miento (sindical y popular, 
un redoblado y sostenido combate y 
una adecuación de su organización, 
táctica y métodos a las nuevas si
tuaciones...............................................

¿Puede el movimiento sindical au- 
tocondicionarse a que en adelante 
toda huelga sea ilícita, que incluso 
en aquellos casos que a v i s a r  con 
siete días de anticipación, constitu
ya un simple acto burocrático que no 
afecte la eficacia de la lucha, no ha
rá el preaviso? Hacemos esta pre- 
gunta y podríamos hacer otras del 
mismo tipo) pues entendemos que no 
presentar listas de candidatos a la 
COPRIN sólo, tiene sentido si de aquí 
en adelante se pudiera ¿segurar, que 
todas las luchas de los trabajadores 
se darán sin la utilización táctica de 
la COPRIN. cosa esta última, que por 
la propia heterogeneidad de niveles 
y conciencia política del movimien
to de masas, no se puede firmar sin 
caer en apreciaciones que más tienen 
de voluntarismo que de realidad.

A esta altura nos preguntamos, 
puedé el movimiento sindical en su 
estado actual, ignorar la COPRIN, 
condenando la ley a muerte instan- 
£áneav desde su promulgación? No 
coordinar ñor la CNT una lista úni
ca de candidatos para ocupar los dos 
cargos laborales en la COPRIN es 
resoonder afirmativamente la pre
gunta anterior. No hemos podido en
contrar en las fundamentaciones de 
aquéllos» que responden afirmativa
mente. la evaluación de la correla
ción de fuerzas, del estado actual del 
movimiento sindical, que justifique 
tal posición.

Nos parece por el contrario oue 
constituirán elementos esclarecedo- 
res y educativos sobre el alcance an- 
tisindical y antipopular para el cual 
la COPRIN fue engendrada, tanto 
las iniciativas que los delegados de 
la CNT presenten y que sean denega
das o trabadas, como los intentos 
represivos v divisionistas eme los de
legados de la CNT deberán combatir, 
desenmascarar y denunciar. Y  esto 
tiene importancia pues la masa tra
bajadora como tal experimentará en
tonces la verdadera realidad de la 
COPRIN. realidad; nue los militantes 
en forma anticuada podemos apro
ximar y pronosticar.

LA LUCHA NO SE 
DECIDIRA EN COPRIN

Y  de acuerdo a la Mesa Represen
tativa de la CNT que en declaración 
emitida el 16 de diciembre afirmó 
que: "-La lucha contra la congela
ción de salarios y  por los derechos 
sindicales continúa y no se decidirá 
dentro de la COPRIN sino en la ca
lle y . en los lugares de trabajo”, se
rá la práctica drl movimiento de ma
sas la que en definitiva marcará el 
futuro de la COPRIN v nos- indicará 
la conveniencia o no de la presencia 
del delegado de la CNT en la CO- 
PRIN.

En definitiva, la opción táctica me
nor, tiene sentido si la táctica fun
damental, la lucha 'del movimiento 
sindical —sin mordazas, tutores ni 
chalecos de fuerza—, cuenta con la 
consecuencia de sus militantes para 
sostenerla, sabiendo, reivindicaciones 
y el programa de soluciones que la 
CNT ha levantado.

Por otra parte, hechos recientes 
indican que la COPRIN ha servido 
para difundir posiciones de la CNT 
sobre problemas importantes y que 
genera por otro la'do contradicciones 
en el propio gobierno y sus aliados.

Finalmente todo dependerá de que 
los militantes de los sindicatos y de 
la CNT, converjan en el esfuerzo de 
hacer realidad los propósitos decla
rados por la Mesa Representativa 
cuando resolvió la presentación 'de la 
lista. De tal declaración transcribi
mos: "Que ninguna tiranía pudo im
pedir jamás, en ninguna parte, que 
los trabajadores expresen —con huel
gas o paros—  su protesta y su rebel
día, contra las injusticias que pa
decen. Y  que por tanto, la ley anti
sindical que acaba de votarse no co
rrerá mejor suerte en su pretensión 
de desconocer el derecho de huelga 
y el derecho de los sindicatos a dar
se la organización que mejor les con
viene, que otras leyes puestas fuera 
de uso por la acción decidida de la 
clase trabajadora del Uruguay".

¿Cuál es su opinión sobre la inte
gración de COPRIN con delegados de 
la CNT?

El movimiento sindical que ha 
constituido, a pesar de todo, una 
alternativa real de ̂ enfrentamiento al 
sistema en esta larga noche de Me
didas de Seguridad está discutiendo 
desde hace demasiado tiempo el pro 
blema de la integración o no de la 
COPRIN con delegados de la CNT. 
en la medida que la polémica se ha 
profundizado han surgido tajantes y 
contrapuestas, dos opciones precisas: 
se integra o no se integra. Desde 
ambos bandos se ha saltado, del te
rreno de ese enfrentamiento concre
to al sistema y sus fuerzas represi
vas a la polémica directa que valo
ra nosolamente actitudes, sino, in
cluso, presume intenciones.

Creemos que en este terreno plan
tearnos tajantemente una u otra 
alternativa es detenernos en un as
pecto secundario, meramente de po
lítica sindical, piejor aún, de orden 
táctico. Mirar los árboles y no el 
bosque. Ambas partes acumulan ar
gumentos en tren de justificar posi
ciones en uno u otro sentido. Con 
el calor de los meses se ha lo
grado ciertamente un clima de 
madurez política sobre este punto 
en nuestras bases sindicales que 
es auspicioso y a b r e  una pers
pectiva valiosa en el futuro. En la 
medida que las bases discutan —me
jor aún. participen— en las decisio
nes de sus gremiales, estaremos 
avanzando en la politización de esa 
fuerza creciente que siente, que pre
siente, el derrumbe del sistema y as
pira a fortalecer las heVarmientas 
que puedan suplirlo.

Pues bien, se sigue discutiendo so
bre la validez o no de la integración 
de la COPRIN por la CNT. El ries
go es que, en la tormenta dialéctica 
desencadenada nos olvidemos del he
cho incontrastable de que la CO- 
PRIN existe hace ya meses, que es
tá integrada y que funciona, poco o 
mucho, y que los riesgos que su pre
sencia implica persisten y se acen-

Pregunta. — Qué perspectiva le ve 
a la elección que deberá realizarse 
para definir la delegación obrera en 
la COPRIN?

Respuesta. — Entiendo que resuelta 
la presentación de listas, la CNT no 
podía permitir que se cuestionase su 
calidad de central representativa de 
ia mayoría de los trabajadores del 
Uruguay. Hecha la impugnación, el 
problema planteado en la elección 
es la reafirmación de la representa- 
tividad de la CNT. No se nos escapan 
dos grandes peligros. En primer lu
gar, el aspecto dispersivo de una lu
cha electoral, que no podemos per
mitir que se convierta en él centro 
de las tareas y a la que habrá que 
llegar, por el contrario, en medio de 
una movilización por los objetivos 
centrales de la CNT dándole de esta 
manera el marco adecuado al pro
blema electoral.

En segundo lugar los medios con 
que cuenta el gobierno y la oligar
quía para apuntalar a sus candida
tos “sindicales".

Frente a ello entiendo que si los 
militantes de la CNT por encima de 
jas «discrepancias en juego unifican 
los esfuerzos para definir a su favor 
la elección los dos cargos laborales 
en la COPRIN serán de la CNT. Pero 
lo más importante quedará asi una 
vez más reafirmada la representati- 
vidad de nuestros sindicatos.

túan. No debe haber en el movi
miento sindical —y excluyo a toda 
esa fantochada de organismos ama
rillos nucleados en la Mesa Repre
sentativa Sindical un burdo remedo 
del IUES con la cara lavada— un 
sector que no haya denunciado y en
frentado al proyecto que buscaba 
institucionalizar la COPRIN. Se pe
leó con los recursos propios del mo-* 
vimiento sindical, el que dio comba
te,. en parte conoientizó, desbrozó un 
camino, distribuyendo a vanguardi- 
zar las- luchas populares, obligando 
a laoligarquia y al imperialismo a 
desnudar su convivencia antinacional 
y antipopular; pero no llegó cierta
mente a tentar la suplantación del 
sistema e incluso, por conducto de 
la dirección mayoritaria no llegó a 
cuestionarlo y en menor grado, no 
planteó medidas globales de lucha 
más profundas, desaprovechando fa 
vorables coyunturas como la Inme
diata al decreto de congelacin de 
salarios y la enorme efervescencia 
popular levantada por la muerte de 
Líber Arce.

El admitir debilidades o erroes en 
el planteamiento táctico de lucha 
nos debe llevar a superar carencias, 
lo que implica mejorar organizati
vamente, procesando hechos que 
configuren puntos de encuentro de 
todas las fuerzas agrupadas por el 
programa de la CNT. Y  en este mo
mento, elol se logra discutiendo e 
impulsando un plan de lucha, que, 
adecuándose a la realidad actual — 
existencia de la COPRIN—i constitu
ye una alternativa de enfrentamien
to real a este engendro.

SEGUIR EN BATALLA

Hemos librado la batalla para que 
el COPRIN no fueraley y la perdi
mos. Ahora nue el peligro es mayor 
porque COPRIN existe, pongámonos 
de acuerdo para seeuir en batalla.

El movimiento sindical tiene capa
cidad y fuerza como .para ignorar el 
reglamentarismo sindical oue persis
te como objetivo primordial de este 

(Pasa a la siguiente)

Opina Omar Machado
Secretario de Relaciones del Congreso Obrero Textil
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(Viene de la anterior) 
engendro. La creciente movilización 
de las últimas semanas que g ̂ nó las 
oficinas, fábricas y calles de Monte
video pone en evidencia que el cla
mor no se frena con leyes y decre
tos. La amenaza de COPRIN, em
pero, persiste y se hará más osten
sible en la medida que se profundi
ce el frente de los lesionados por el 
régimen. Si nos remitimos a una 
vieja expresión masista, las fuerzas 
se van acumulando como para que 
podemos plantear como válida una 
opción concreta: estructurar, con par 
UcipacTón amplia de las bases sin
dicales, un plan de lucha agresivo, 
capaz de reducir a la COPRIN. Si 
logramos procesar ésto y llevarlo co
mo nurva consigna de lucha a to
dos los frentes dél movimiento sindi
cal se diluye la aparente contradic- 
c'ón que se puede ver en la presencia 
de un delegado del a CNT en la 
COPRIN y habremos comenzado a 
instrumentar los medios reales que 
podrán tentar voltear este instru
mento dé las fuerzas dominantes.

¿Qué perspectiva le ve a 7a even
tual realización de elecciones nao-fo
nales sindicales para definir la re
presentación obrera a la COPRIN?

Las elecciones son normalmente," 
una instancia que la oligarquía ofre
ce para demostrar la existencia de 
un presunto concenso público que 
apoya su régimen. Todos conocemos 
la enorme pres'ón de intereses cla
sistas oue se mueve para hacer de 
cada elección, a la par oue la de
mostración real de la existencia de 
un orden querido “por el pueblo, un 
vehículo para la continuidad, léase pre 
servación. del sistema. El democra
tismo oue cada vez más aislada
mente adorne este régimen ha que
rido oue la ley que dio origen a la 
COPRIN plantee la realización de 
elecciones para resolver una posible 
impugnación para cualauiera de los 
cpndidatos obreros que la integre. En 
este caso, si fren el Sr. Pérez, de la 
USOP no había sido propuesto di
rectamente por la llamada Me*a Re
presentativa Sindical, la defensoría 
de oficio que ésta le hace, las carac
terísticas “democráticas” d°l sindica
to oue integra, lleva a ubicarlo co
mo el esperado y un poco aderezado 
delegado de -los- “ libres” . La CNT ha 
h°cho bren en impugnar su candida
tura y la MRS ha sido consecuente 
a su mañera al impugnar la de Ta
ma yo. representante de esos sinies
tros “conspiradores” contra los inte
reses del país.

LAS ELECCION** IMPONDRAN 
QUIETUD

Claro que. si nos atenemos a ante
cedentes visibles —la exigencia cons 
WucVmal de Integrar el B°nco de 
Previsión con delegados de los pasi
vos y activos, ’ míe aún no ha s-ido 
llevada a la práctic°—  vemos aue 
una elección para definir rerrre<.pn- 
te don es de ecte tino pu°d° llegar a 
Pdouirir unadimenvión similar a la 
de elecciones nacionales. Emnoro, 
¿Como definir el régimen electoral a 
seguir entre la multitud de asalaria
dos del país, muchos de ellos sin es
tar agremiados, los restantes repar
tí áns entre un conjunto d.° orgaraza
rían p*. a menudo contrapuestas? La 
COPptn  para regíam°ñtar esto, de
moraría un ti enano tal míe no creo 
fu mavoría psté dispuesta a inver
tir Con la invaljd°z rme ha ev*dpn- 
ríado tener este organismo no cree
mos oue pueda, rmerterle ánimo al 

'gobierno para, impulsar una. ese-alada 
el actor a,i: »dp e°te fino, así como aue 
h ont  e«té dispuesta a impulsarla 
desde el llano.

Si a pesar de todas estas ref1 exio
nes, el gobierno convoca a eleccio- 
n°s cremoes oue entrar en ect.e co
rral necesariamante imncmdrá, una 
ouietud al movimiento sindical oue 
lo c^na.Uz r̂á por postulados míni
mos. jpaio'nifieo-ntpc?. v  COntropiigQfQg 
8. sus fines detengo d° te’dp o pos
tergando objetivos de in^ha más in
mediatos y fundamentales.

Seguridad
presidencial

POLEMICAS CONSTRUCTIVAS 

EL PAIS - Febrero 7

Se anuncia que el Presidente de 
la República y su familia pasaián 
la semana de carnaval descansa n- 
dá en la residencia del Parque Na
cional de Santa Teresa.

Está muy bien y t ’ene el mrs- 
mo derecho que cualquier ciuda
dano a un descanso y a disfrutar 
• sa zona. róchense.

Lo que no está tan bien es que 
con motivo de esa visita se extre
men las medidas de seguridad en 
el lugar, en forma tal que se li
mita grandemente el uso público 
del P a r q u e ,  no permiféndose 
acampar en un amplio radio.

Habrá pues qué cuidarse de no 
caer en . excesos y contemplando 
tes medidas necesarias de seguri
dad, permitir la tranquila y volu- 
hn/nosa corriente de turismo inter
no que en la época se traslada a 
aquellos lugares,

EL DIA - Febrero 9

El matutmo “El País”  señala que 
las " precauciones adoptadas para 
proteger al Presidente de la Re
pública y su familia eon su descan
so en la Fortaleza de Santa Tere
sa, pueden entorpecer el libre des
plazamiento de los turistas que 
frecuentan la zona en e^a época 
del año. Es verdad. Y  también es 
verdad «ue esa clase de medidas 
se apartan de una tradición na
cional de senc’lle* en la oustodte 
de los hombres públicos. Pero tan 
verdad como todo eso es míe no 
sería necesaria esa protección es- 
n*cial si no hubiera grupos une pú
blicamente practican la violencia. 
Ellos son. pues, los únicos respon
sables del cambio, o^e tedios te- 
mentamos. (Ver “El País”  -  7/2).

AUMENTOS PARCIALES QUE 

NO INVALIDAN LA  

ESTABILIZACION

ACCION - Febrero 6

Algunos aumentos parciales eiv 
deterimnados rubros del costo de 
vida provocan a veces desconcierto 
en el ciudadano, que sirnplistamén- 
te suele razonar que la congelación 
supuso - la rigidez absoluta y sin 
excepciones de todos los precios 
para la eternidad. Ello se estimula, 
por otra parte, por órganos de in
formación opositores que pretenden 
-llevar a la idea de que la estabili
zación de precios ya fracasó por
que aumente' A N C AP  sus. precios 
U T E  sus tarifas ó las empresas de 
ómnibus el boleto.

¿IMPORTACION DE MARINES?...
BP -  Febrero 9 

El optimismo de Cfyliuti

Todos lo reconocen. El optimismo 
del diputado y profesor Marios Ci- 
gímti es sano y generoso. Incluso, mu
chas veces, es capaz de contagiar a 
quienes lo escuchan.

Días pasados, tras mantener, una 
reunión bastante extensa con el Pre
sidente de la Renública. se detuvo 
en el hall de la Casa de Gobierno en 
amable diálogo con los periodistas.

Y  fue entonces que, entre otros con
ceptos expresó:

“Somos una nación grande. Lo so
mos, sobre todo, gracias- al Río de la 
Plata. Espejo oue no tardaremos mu
cho en verlo surcado por doscientos 
o trescientos barcos d.° bandera uru
guaya, en intenso tráfico. Como es
pero, tamb’én oue. con una inteligen
te política inmigratoria, poblemos 
nuestro territorio con más- de diez 
mirones de almas. No olvidemos que 
nuestra República ha sido forjada, 
en su comienzo por descendientes de 
españoles, habituados a mirar para 
abaio. a ras de suelo. La sanere pia- 
montesa auec orre por mis venas me 
insta a que miremos a lo. lejos.. . ” .

RODRIGUEZ LARRETA FELIZ
EL PAIS - Febrero 9

SIN MICROFONO...
EL DIA -  Febrero 8 
Reunión Reseivada

Antes de sér visitado por los re
presentantes de la ZAPATA Co. el 
Presidente Pacheco Areco, mantu
vo en su despacho una reunión ul
tra reservada con el Canciller Ve
nancio Flores y el embajador uní- 
guayo en Buenos Aires, Sr. Julio 
Lacarte Muró. Estos dos, para elu
dir a los periodistas, entraron y 
salieron de la Casa de Gobierno 
por una puerta nue da a 1 y  calle 
San José y que rólo es franquead? 
con permiso especie 1 pu^to que 
Per mar. en t: mente está con custo
dia militar.

El Embajador Lacarte al salir da 
la sede gubernativa, fue a reunir
se en un bar situado enfrente, con 
el Dr. Jorge Batlle Ibáñez: el Sub
secretario d? Hacienda. Francisco 
Forteza; y el Vicepresidente 19 del 
Banco Central, José Gtntín, 
(uniéndoseles luego en el- lu^ar, el 
M5nistro de Industria y Comercio 
Dr. Peirano Fació aue terminaba 
de presentar al Presidente* Pache
co Areco a los delegados de la 
ZAPATA Co.

La conversación dél primer man
datario con el titular de RREE. y 
el Jefe de- Misión en lá vecina ori
lla duró casi media hora, descon
tándose que en "la misma- fueron 

i abordados los problemas del Río 
de la Plata.

NO ESTUVO EN LA REUNION 
ÉL PAIS - Febrero 11 

Inconveniente
No creemos adecuado salvo ca

sos de excepción que los renresen
tentes de importantes fumas ín
ter nacionales, que se presenten en 
licitaciones de gran trascendente 
aparezcan previamente en la Osa 
de Gobierno, acompañados o in
troducidos por el ministro de In
dustria y Comercio.

Por más indiscutible que spa el 
anorte aue significa para el desa
rrollo nacional, SJa inmersión dpi 
gran capital, te realiza c*óu de ima 
reunión con altos personajes d~l 
oficialismo, entre los míe pr°suro- 
camente acude el ministro d* In
dustria y Comercio, recién salteo 
de la Casa de Gobierno, tampoco 
lo creemos adecuado.

Comprendemos nue en el caso lo«¡ 
Tfteblemas iurisdfccioua.lrs en e* 
i?ío <te te Plata., puedan haber <te- I 
Ah» características especiales a te. I 
Licitec.rpn. P«*ró nada de eso q,,:ta I 
vapd ’̂z, q .1*? iñcpñvéniencía que I 
detemos señalado.

. “IZQUIERDA” YA LO ANUNCIO
En estricta conconancia, incluso de vocabulario, con los planteos -efectúa- EL DIARIO - Febrero 6

dos en la parte inicial de nuestra última nota acerca de los disturbios callc1evos - ; v .• La batalla de la cerveza 
teu°. volvieron a repetirse durante la semana), el Poder Eiecutívo hizo P ú b l i c o * D e s d e  hace dos años nuestra Bolsa 
el juevés un comunicado, a través 'de los ministerios del Interior y Defensa-:: : dé Valores viene siendo escenario de 
Nacional, exhortando a respetar las normas legales y la convivencia pacífica: - Já pugna entre varios grupos extran
“ante la insistencte. en estos últimos días de manifestaciones derivadas al jeros ñor adquirir el control de. la
desceben y a los daños a la propiedad privadla que obstan a la necesaria trian- ' “Norteña” y “Cervecerías del TTvU- 
qu'teteid pública aue el gobierno está obligado a mantener” y señalando que ’ guay” Con retec'ón a la primera f ;r-
cúaínuiera s°a. te. legitimidad de los reclamos “ la conecten ñor ei d*>snrd®n no ma. trascendió en el mundo de tes
nucidle si°r a dimitida- como viable en a novo de los fptemns” . prectean'te el alcance finanzas aue se conp-ptó o estaría nnr
de los nrooósitos gubernamentales, el titular de la cartera dpi Interior diio nue concretarse una fabulosa on«^«cten
“Jo nr?m°ro para, el gobierno es nireservar el agrien y augurar |a social, ion- de venta de acciones de aNo'’t°fí
prescindible imclusiv^, na/ra, Iog*'ar una armoniosa y justa solución cte los pro- fuera do la Rotea 'de Valores, ffpfnm
blemas «ue se te ntentean”. ‘ Nn tolerará —agregó— míe se Je itesho-de v. ph eso versión, la operación ,c*i-
prerísi^n se adelantará a a^opter medteas de c,ur^a firmeza bagan inne- pondría la rormva d.̂ i ŝ
cesarte, )ue*»*o, la, rtchuresrón. De e Îo serán inmediatamente npf¡ficadois les obre- acciones de la c.o—^-ñía,, a rarón d°
ros, los funcionados y los dirigentes sinocales. Esta p-~ Ja hora c^ro. D-* e«t.e cue^ro dólnvos 1.000) rov endn rji-
momoento en adietante se desplegarán tedas las facultades* de ene está a**«t‘‘1o peí de $ 10a normal T,os cn^Tr^dó-
el gobfer^a r»a*-a nrever y precaver v. si fuera puerteo, descaí»afc°r” . t a adver- res perten?cerien a un .te^rte p-uro
tenc^ ministerte.i oue. sin duda, recoce el pensamiento del nvestente d̂ * la cervecero a’ emán nue rntea h^r’o.
República ha. sido muv oportuna y debe esperarse nue éncuonfro eT eco indis- nuestro país d de hace nur-ho
pensable en los centros au° hoc,ta ahorn, han ven'do orsraniz°nrío ,stetemátte.n_ tiemm .
mente la agitación y tes tropelías en plena vía pública y» nue. d° modo. En torno a “C v^ceríes d î tt-^-
el gobte^no se ha dpeterado ’di^pue^to a. cumplir, con sus r s ' a h d i d ^ ^ e s  gn°v” "e .ab^e c f 'o
SI también Ja intervención previa orde^»°dn por te. jpv a caro-n dp la Comte’ón t^Ua la i’r ’,v*’ n. ,1nr)
de Productividad. P>*pe*os e Tpgrp.co.c, (*COPi-?JN? fr°nte a. dte’d^nctes que oue- alsrent!P.o v otro ^iq¡v ''. u v ; - - . 7-.
dan llevar a interrupciones del trabólo pone término a tes huolopp«; v Paros compra dn ~ c._ d*>
habrá creado, finalmente, el clima habitante para extraer al n^ís del deterioro sa, oye Inn sul teo ^onsidarablemente
económico y la inquietud social ensombrecedores dé su porvenir. en las últimas .seman.
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SALTO SIDAD DEL NORTE!

PERIODICAMENTE resurge el tema de la creación de otra Universidad en 
r  el Uruguay. A veces tales iniciativas lian tendido a demostrar la necesidad 

de una Universidad privada, como ocurrió en 1961 en que contó con el cálido 
apoyo de los sectores más retrógrados del país. En otros casos, en cambio, ad
quiere la forma de otra Universidad. estatal, idea que consigue el apoyo de 
diversos sectores de opinión de las localidades eventuales asiento de ella.

Si bien se trata de viejas ideas, vuelven al tapete periódicamente, curiosa
mente asociadas a momentos en que la tensión Universidad! - Gobierno es mayor.

En este momento es particularmente dentro de la sociedad salteña donde 
la idea de otra Universidad estatal tiene mayor fuerza y más resonancia gu
bernamental.

Al entrar en tema creemos necesario! diferenciar claramente a quiénes por 
un lado están convencidos de ciertos argumentos sobre la conveniencia de la 
nueva Universidad, argumentos sobre los cuales abrimos un conjunto de inte
rrogantes en la segunda parte de este articulo, Por el otro, aquellos cuyos pro
pos tos son claramente construir una Univocidad de acuerdo a sus intereses 
de clase1, incluyendo algún grupito de pequeñ oburgueses con aspiraciones pro
pias. Aunque estos señores usen a veces piel de cordero, los iremos poniendo 
en evidencia.

UNIVERSIDAD Y  PODER
En general las Universidades de 

América Latina han sido un produc
to histórico residual, un reflejo de 

x les relaciones de la -sociedad en su 
totalidad en la que ellas se insertan. 
Así por ejemplo bajo la dictadura 

- de Latorre ocurre un crecimiento de 
las fuerzas productivas en el mar
co de una sociedad capitalista de
pendiente (esencialmente del imperio 
británico en ese momento), concu
rrentemente se produce una reorga
nización de la estructura educacional 
capaz de ser el soporte técnico ideo- 
lóerco de esa sociedad.

En términos más generales aún la 
Universidad no puede escapar total
mente a su papel de difusora de 
ideas y de formación de técnicos y 
técnicas r cor des con los intereses de 
la clase dominante que en el'marco 
de una sociedad capitalista depen
diente adquiere ciertas particularida
des.

Para ejemplificar esto menciona-

POR U  LIBERTAD 
DE DARCY RIBERO

INTELECTUALES uruguayos de
diversos credos políticos y re- 

1 giosos, frente a la prisión del 
eminente antropólogo brasileño, 
maestro de relieve mundial y Doo 
tor Honoris Causa de la Universi
dad de la República Oriental del 
Uruguay, Profesor Darcy Ribeiro, 
protestan enérgicamente por el 
egravio inferido en ¿ su persona a 
las libertades públicas y a los fue
ros de la cultura, y reclaman su 
libertad inmediata.

Carlos Quijano. Oscar J. Maggio- 
)o, Washington Buño, José Pedro 
Cerdoso, E u g e n i o  Petit Muñoz, 
Aurelio L u c c h i n i, Julio Bahce, 
Jorge Irisity, Angel Rama, Fran
cisco Espinóla, O r l a n d o  Rojas, 
Reina Reyes, Enrique Erro, Do
mingo C a r l e v a r o  Luis C. Ben- 
venuto Carlos Herrera Mac Lean, 
Mauricio Cravotto, Beatriz Bauyce, 
Alberto Oreggioni, Vivián Trias, 
Eduardo Galeano Carmen Recarey 
de Trelles, Pedro Handler, (Siguen 
firmas).

(Se reciben adhesiones en “Mar
cha” , Rincón 577).

remos algunos hechos concretos.
El derecho que se difunde en sus 

aulas coresponde al de un período 
histórico del capitalismo, la econo
mía dictada en sus aulas hasta muy 
recientemente se basaba exclusiva
mente en el pensamiento burgués y 
el poco marxismo (dictado por no 
marxistas) servía para completar un 
cuadro histórico del pensamiento 
económico.

El proceso histórico uruguayo con
dujo a la crisis de su economía. 
Quienes ejercen el poder en función 
de los intereses mancomunados de la 
capa burguesa exportadora - banque
ra y los monopolios internacionales 
imponen un. nuevo “modelo” , un 
nuevo esquema. El retroceso indus
trial, el. apoyo a los ganaderos tra
dicionales, las instituciones “ integra 
cionistas” , la penetración en la ban 
ca de los capitales monopólicos son 
manifestaciones de dicho nuevo es
quema.

Esta nueva orientación requiere 
una readecuación en lo educacional, 
jurídico, etc.

Por otra parte la Universidad re
fleja la propia lucha de clases que 
ha ido agudizándose en este proceso 
A los efectos de este análisis distin
guiremos dentro de ella a quienes 
tratan de vincularla funcionalmente 
a los intereses dominantes en el mo
mento y á uña línea autocrítica en 
desarrollo que busca una Universidad 
cále cumpla, dentro de las posibili
dades ya delimitadas, un papel posi
tivo en relación al cambio de la so- • 
ciedad toda.

Tal controversia genera fricciones 
internas, pero también entre la Uni 
versidad y el poder político. Este ve 
Claramente la disfuncionalidad, la 
incongruencia, entre esa Universidad 
y su “proyecto de nación”. Por un 
lado, porque es trinchera y gérmen 
de fuerzas contrarias a su política, 
por la otra porque no cumple cabal
mente con su papel de difusora de 
las ideas de la clase dominante y de 
formación de técnicos para su evo
lución dependiente. Como expresión 
concreta de esas contradicciones se 
han desarrollado cátedras donde se 
enseña marxismo por marxistas, don 
de se dan enfoques críticos de la 
economía, la sociología o la historia 
burguesa, donde las investigaciones 
técnicas no siempre están compro
metidas con los intereses inmediatos 
de quienes dominan en la sociedad.

Se percibe pues con claridad cómo 
los intereses sociales, y sus- manifes
tación; el gobierno y las agencias de

diversos tipos controladas por el 
imperialismo tienen intereses objeti
vos en otro tipo de universidad. El 
medio que pueden utilizar para con
seguirlo puede ser la intervención de 
la actual, su ahogo presupuestar, o 
la creación de otra estatal, paraesta
tal o privada esto es más bien as
pecto táctico. Su contenido en todos 
los casos es el mismo y bien claro: 
debe ser reflejo de su “proyecto de 
nación” ; subdesarrollada dependien
te del imperio, enajenada a los inte
reses de la clase dominante.

I I
ALGUNAS INTERROGANTES 

Son diversos los argumentos esgri
midos para justificar la creación de 
otra Universidad Estatal en el inte
rior. A continuación se plantean los 
principales de ellos y algunas de las 
interrogantes que se crean a su al
rededor.

1) Uno de los fundamentales es

MARTIN ROMAN

la necesidad de popularizar la edu
cación, de romper de la actual situa
ción que la hace accesible sólo a 
capas privilegiadas.

Admitido el problema, que es real 
y ampliamente reconocido por la 
propia Universidad de la República 
¿cuál es su solución? ¿la creación de 
otras universidades? ¿la transforma
ción de la actual universidad, au
mentando su eficiencia, mejorando 
el sistema de becas, etc.? ¿La Univer
sidad popular es un objetivo alcan- 
zable en una sociedad capitalista y 
por lo tanto con clases bien defini
das?

2) Otro de los argumentos se vin
cula a la necesidad de descentrali
zar la cultura.

Ante todo cabe precisar de qué 
(Pasa a la pág. 10)

Pacheco Areco 1
En un momento en que la Universidad de la República estaba si

tiada por el ejército se escribía lo siguiente:

“El Consejo Directivo del MOVIMIENTO PRO UNIVERSIDAD DEL 
NORTE, mantuvo una entrevista en los salones de la Jefatura de Po
licía de Salto, con el Señor Presidente de la República Don Jorge Pa
checo Areco con fecha 21 de setiembre de 1968, informándole de sus 
propósitos. El señor Presidente se expresó en términos muy favorables 
respecto a esa iniciativa y quedó convenido en que se elevaría un 
memorándum al Señor Ministro de Cultura, Dr. Dn. Federico García 
Capurro, En una entrevista especial celebrada en dicho Ministerio^ el 
dlía 2 de Octubre de 1968, una delegacin del Movimiento Pro JJniversi- 
dad dél Norte, hizo entrega al señor Ministro de Cultura del citado 
memorándum.

Salto, octubre dé 1968”.

DOS OPINIONES SOBRE UN SOLO HOMBRE:

García Capurro
El mismo día, el 27 de setiembre de 1968, en pleno cerco a la Uni

versidad, se emitían dos opiniones sobre el Dr. García Capurro, cuyas 
diferencias llevan a la meditación aún a los-más desprevenidos.

°  Con la firma de diez miembros de la Directiva del Movimiento Pro 
Universidad dél Norte, y en nota dirigida al propio señor Ministró so
licitándole la adhesión del gobierno a su iniciativa decía: «

“Tenemos la seguridad que el -señor..Ministro, QUE. ES 
UN PRESTIGIOSO UNIVERSITARIO, RECIBIRA CON 
IGUAL CORDIAL ACOGIMIENTO A NUESTROS PRO
POSITOS, y  al aprobarlos, hará llegar al Parlamento 
la iniciativa legal correspondiente”.

'i ’ '' V •
• Simultáneamente la Federación de Docentes Universitarios del 

Uruguay declaraba:

“al Ministro de Cultura, Dr. Federico García Capurro, 
ENEMIGO DE LA ENSEÑANZA y de la Universidad” y 
solicitaba “su renuncia al cargó que ocupa” .

Diversos antecedentes justificaron esta declaración basada en la 
utilización del cargo de Ministro de Salud Pública en provecho propio 
y de amigos y en desmedro de los intereses de la Facultad y con su 
propia actuación dentro de ella.

• El Sindicato Médico del Uruguay resolvió el 28 de abril de 1954 que:
“el Dr. García Capurro ha transgredido principios uni» 
versitaríos y gremiales”,

y algunos años más tarde, en 1968, lo EXPULSO DEL SINDICATO 
MEDICO.

mm
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