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O TR A “IN TER N A C IO N A L” 1
■ A primera de las “ internaciona- 

les’* socialistas —la del 64— se 
divide y disuelve por la controversia 
con el anarquismo. La segunda —la 
del 89— naufraga por las divergen
cias en torno de la guerra de 1914. 
La tercera, con el fin de enfrentar 
al sector reformista (la soc-ia]demo
cracia), será organizada por Lenin. 
Hace ya medio siglo.

Los reformistas, l i d e r a d o s  por 
B'ernstein y Kautsky, transitaban por 
el renunciamiento: “Tan pronto una 
nación ha logrado una posición en 
que los derechos de la minoría po
seedora han dejado de ser un obs
táculo serio para el progreso social 
( . . )  el llamado a una revolucón 
por medio de la fuerza viene a ser 
una frase sin sentido” Refutaban 
sus fuerzas mayores en la derrotada 
Alemania. Alistaban t a m b i é n  sus 
adeptos en Austria. Suecia, Francia 
y Checoslovacauia. Los italianos, los 
húngaros y los yugoslavos están, en 
cambio, al borde de la revolución. 
La preponderancia de los “maximalis 
tas” ha desatado huelgas, promovió 
Ja ocupación de fábricas y tierras y 
ganó cierto apoyo en las fuerzas ar
madas que se niegan a ser utilizadas 
para la represión en los grandes tron- 
fliceos obreros (como el pnro de 
600.000 metalúrgicos, solidarios con 
trabajadores en Alfa Romeo). B?la 
Kun se apresta a la revuelta. El tro
no del rey Alejandro vacila frente 
a las grandes huelgas generales y 
el fortalecimiento d~l Partido Obrero.

La revolución rusa cuenta un año 
y medio y atraviesa las dificultades 
mayores. Debió ceder ante las exi
gencias de los alemanes, al reclamar 
la paz por separado. Enfrenta toda
vía la guerra civil, sosten1 da por los 
invasores. Soporta la miseria, agra
vada por el encerramiento.

En esas condiciones, Lenin ha con
vocado —con apoyo de ciertos movi
mientos y grupos “comunistas” (c°si 
n’neuno tiene todavía rango de “Par
tido” )— a la organización de otra 
“internacional” . S°rá piedra de to
que para la división de todo el mo
vimiento socialista y habrá de ser 
después, con el stalmismo, deforms- 
do instrumento de la dependencia de 
los partidos miembros con respecto 
a Moscú.

El segundo congreso (julio -  agosto 
del 20) será quien recién imponga 
condiciones para la pertenencia y 
adnrs’ óri de miembros a tal organis
mo. Se buscaba ejercer un control 
eficiente sobre aouellos partidos (Ita
lia, Yugoslavia, Noruega) en que so
brevivían grupos reformistas. Y  de 
cerrar fas puertas a auienes preten
dieran adherir (el Laborismo ing’ és) 
sin pagar el tributo de acatamiento.

Las “ Condiciones” serán veintiuna 
Mucho se les menciona, por originar, 
fraccionando de partidos, divisiones 
no del .todo borradas. Poco se les di
vulga. Sin reproducir su largo texto, 
transcribimos, en forma literal, los 
párrafos centrales de cada “condi
ción” :

1) todas las formas de la propa
ganda y de H agitación, deben re
vestir un carácter netam°nte comu
nista y guardar acuerdo con el pro
grama y con las decisiones de la 
Internácional comunista.

2) toda organización aue auiera 
ingresar a la Internacional comu
nista debe, de modo sistemático y 
planificado, desplazar a los refor
mistas y centristas de toda po^ic'ón 
responsable en el seno del movimien
to obrero (organizaciones del parti
do, institutos editoriales, sindicales, 
g r u ñ o  parlamentario, cooperativas, 
gobiernos comunales);

3) prácticamente en todos los paí
ses de Eurona y de América la lucha 
de clases está entrando en la etapa 
de la guerra civ'l; en tales circuns
tancias, los comunicas no pueden 
confiar en la legalidad burguesa; 
deb°n crear, en todos lados, una or
ganización ilegal paralela que en el

momento decisivo ayudará al par
tido a cumplir su deber en la revo
lución;

4) la obligación de divulgar las 
ideas comunistas comprende, particu
larmente, la obligación de conducir 
una propaganda sistemática y enér
gica a las filas del ejército;

5) en el campo es necesario pro
mover estudiadas y sistemáticas agi
taciones;

6) toda organización que quiera 
ingresar a la Internacional comunis
ta debe abandonar no solamente las 
d: ciar aciones socialpatr iotas, s i n o  
también la insinceridad hipócrita 
socialpaoifista, para convencer siste
máticamente a los trabajadores que 
sin la destrucción revolucionaria del 
capitalismo ninguna corte de arbi
traje internacional, ningún acuerdo 
referente al desarme, ninguna reor
ganización democrática de la Socie
dad de Naciones podrá prevenir nue
vas guerras capitalistas;

7) los partidos que quieran ingre
sar a la Internacional comunista 
quedan obligados a reconocer la ne
cesidad imprescindible de la ruptura 
completa y absoluta con el reformis
mo y con la política centrista y deben 
pubi’Qitgr tái ruptura lo más amplia
mente ^posible entre sus miembro.s, 
sin lo cual no habrá de s?r posible 
una política comunista consistente;

8) TTna postura particularmente 
explícita y clara sobre las colonias 
y los pueblos oprimidos se impone a 
los partidos en cuyas nación es la 
burguesía somete colonias y oprime 
otras naciones:

9) todo partido aue quiera ingre
sar a la Int°rhacionai comunista 
debe desarrollar una actividad co
munista sistemática y persistente en 
los sindicatos. Jos comeios obreros y 
las comisiones de fábrica., cooperati
vas y otras organizaciones de masas 
de ios trabajadores;

la Internacional comunista debe con
ducir una guerra inflexible contra la 
Internacional de Amsterdam, qu e  
agrupa a los sindicatos amarillos;

11) los partidos que quieran inte
grar la Internacional comunista que
dan obligados a remover s-us grupos 
parlamentarios eliminando a los ele
mentos que no son merecedores de 
confianza, para que tales grupos 
puedan ser, no sólo de palabra, de
pendientes d e l  “presidium” , recla
mando de cada uno de los parla
mentarios que subordine toda su ac
tividad a los intereses de la propa
ganda y la agitación verdaderamente 
revolucionarias;

12) los partidos que pertenecen á 
la Internacional comunista deben es
tar basados en el principio del cen
tralismo democrático;

13) en los países* en que. Ios-co
munistas desarrollan actividad legal, 
los partidos comunistas deben, pe
riódicamente, hacer nuevos registros 
de sus afdiados-, para desembarazarse 
de los elementos infiltrados;

14) todo partido que quiera ingre
sar a la Internacional comunista de
be dar un apoyo incondicional a la 
república soviética en su lucha con
tra las fuerzas contrarrevoluciona
rias;

15) los partidos que todavía con
servan su programa socialdemócrata 
deberán reverlo lo más pronto posi
ble, aprobando, de conformidad con 
las condiciones especiales de cada 
p°ís, un nuevo programa comunista 
conforme con las decisiones tomadas 
por la Internación0], comunista;

16) todas las* decisiones de. los 
congresos de la Internacional comu
nista, como las decisiones de su Eje
cutivo, son obligatorias para todos

los partidos que pertenecen a la In
ternacional comunista;

17) todos* los partidos que quieran 
ingresar a la Internacional comunis
ta deben cambiar de nombre: deben 
denominarse Partido Comunista de 
tal o cual país (sección de la Inter
nacional comunista);

18) en los principales órganos de 
prensa de todos los partidos es- obli
gatorio pubb'car todos los documen
tos oficiales del Ejecutivo de la In
ternacional comunista;

19) todos los partidos que perte
necen a la Interna cion°l comunista 
y los aue han demandado integrarla 
d°ben celebrar un congreso extraor
dinario, Jo más pronto posible, y 
nunca más allá de cuatro meses na- 
ra examinar 9todas las condiciones 
de admisión;

20) aquellos partidos que quieren 
ingresar a la Internac’onal comu
nista pero que no cambiaron radical
mente sus viejas tácticas, deben con
trolar que antes de incorporarse a 
la Internacional comunista no me
nos de las dos terceras partes de los 
miembros de su Comité Central y de 
todos sus principales organismos es
tén integrados por compañeros que 
públicamente se hayan expresado a 
favor dql ingreso de su respectivo 
partido en la Internacional comu
nista antes de su segundo congreso"; 
serán admitidas excepciones con el 
consentimiento del Ejecutivo de la 
Internacional comunista;

21) : aquellos miembros del partido 
que rechacen por principios las con
diciones y las tesis expuestas por la 
Internacional comunista deben ser 
expulsados.

Una “condición” , la séptima. 
acompaña de nombres y apellidos. 
De ninguna manera se puede admi
tir — dice Lenin— que “oportunistas** 
como Tu-rati, Modigliani, Kautsky, 
Hilferding, Hilouit, Longust y Mac 
Donald pretendan ingresar a la or
ganización.

Muchas aguas, después, balo los 
puentes, victorioso ya el stalinisma. 
El oportunismo habrá de ser la re
gla, para provecho del “partido- 
guía** y de su burocracia. Que lo mi
dan, si no, las vueltas con respecto 
a los oportunistas que Lenin de
nunció.

Del 20 al 21, la socialdemocracia 
recibió la condena: “socialpatriotas” 
y “socialtraidores**.

Del 22 al 23, pasamos al democra
tismo y a los primeros frentes po
pulares.

D e l. 24 al 25. retornó la condena; 
socialdemocracia “ es el tercer parti
do de la burguesía’*.

Del 25 al 26, viraje a la derecha^ 
Zinoviev. pregonó -en Inglaterra que 
la reyoluC'Óñ llegará de las manos 
dé los sindicatos, ño de los comu
nistas; se ordenó al Partido Comu* 
nista chino seguir a Chiang Kai - 
shek: se buscó la fusión con todo 
el reformismo.

Un paréntesis corto y después, otra 
vez1, el v ir«js : la socialdemocracia 
será “soci*»lfascistr»*\ Hasta los nue- 

, vos “ frentes popu'ares” .
Del instrumento para promover los 

estallidos revolucionarios, el instru
mento para servir mejor a la polí- 
t?ca del stalinismo. Dos cosas dife
rentes.

Stalin, justamente, habrá de di
solver esta Internacional en el 42. 
R e^ución  aue “ facilitará a los pa
triotas, en los países amantes de la 
libertad, unir a . todas las fuerzas 
progresistas, cualesquiera fueren sus 
opiniones políticas o sus convicciones 
rdigiosas» para forjar un frente de 
liberación nacional, con el nvonódtó 
de desarrollar la lucha antifascista”; 
Asi fue.......  - Ü Ü  I - - m ¿

10) todo partido que pertenezca a

El actual sistema de 
tenencia de la tierra

“ |TN momentos cercanos al naci
miento se afirmaba en el vientre 

y por poco me mataba.”
I  “A  un sobrinito mío, una de esas 

muieres le covtó el ombligo y parte 
de la tripa. El niño empezó a hin
charse. La madre preguntaba qué era 
lo que había pasado que ese hijito 
se le moría La mujer la tranquili
zaba diciéudoie que nada. Así pasa
ron algunos días* hasta que el niño, 
borrib1 emente hinchado, murió sin 
remedio.**

“Era su primer hiio ” — (“Los ran
cheríos y su gente” )

126 mil 091 personas abandonan la 
canina ña entre los años 1951 v 1966. 
Prácticamente la mitad de ellas. 62 
m?l 029, lo hacen entre 1961 y 1966. 
‘E’n los 15 años comprendidos entre 
1951 v  1966 la emigración de la po
blación rur°l es 'del orden del 27.8%; 
°s decir, más de una d*> cada cuatro 
n°rsonas. Entre 1961 v 1968, o sea en 
solamente cinco años, la población 
rural disminuye en un 16%.

TTna producción pecuaria en franco 
retroceso —reiteramos aue mientras 
rn 1908 la re1oc!ón ovino por habi
tante era de 25 20 en 1966 sólo heera 
a ser 8 39; r*ue mientras pn 1908 la 
velación bovino ñor habitante era de 
7.85 en 1966 únicamente es de 2 97, 
v. una poética aeraría aue acumula 
f^caso tras frac°so, v el recaer*te 
fiasco de la cosecha triguera evime 
do todo otro comentario, expulsan 
de su ámbito natural a decenas de 
miles de miles de trabajadores uru
guayos.

muchos, no obstante, los aue 
permanecen afincados en la cam-

p°ña. Y  sobre ellos, sobre sus con
diciones de Vida, es imperioso volver 
a insistir.

—Un 14% de las viviendas del me
dio rural, o carecen de agua o sólo 
cuentan con la 'de arroyos o ca
chimbas

—Un 58%, a su vez, tan sólo po
seen nozas o alfbes de brocal abierto

—Puede estimarse en 16 mil 700 el 
núm°ro de viviendas sin agua.

—El 16% de las viviendas sólo po
seen leto na' ro  sanitarias, y el 3Q<)£ 
no tienen ningún tino de instalación.

—El número de .viviendas sin insi- 
talacioftes se aproxima a 35 m il;.;'

■—Un consumo : correcto dfe- -:águá 
debe superar los 200 'litros :par Habi
tante al día. En - las* zonas, rw »les 
se llega nada mas. que a ~ §0 litros 
Por otra parte, en la abrumadora 
mayoría de los nüfcléos de menos de 
mil habitantes se carece totalmente 
de servicio d.e acua, potab’ e y el abas
tecimiento depende de pozos conta- 
mipad-os.

—El total de personas de la pobla
ción rural disne^sa con insuficien
cias en la alírnenta^óm puede calcu
larse en 60 mil. nufándose dentro de 
la poblac/ón nudeado,. es decir, den
tro d° los rancheríos, proporciónes 
más altas en las situaciones defici
tarias.

*>No es suficiente lo va señalado 
para, comenzar a, ent^n^er por aué 
la morta.b'dad lnf°ntn llega a ser 
varias tfonas. del país superior al 120 
pov *fnH?

Y  esto so1o a su vez ¿no const.ituve 
el meípr t°stimonV> del c.aráct '̂* 
esencialmente injusto e inhumano 
del actual sistema de tenencia de la 
tierra?
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¿HACIA OTRA
l£ L  Poder Ejecutivo, a través de sus representantes

autorizados, ha anunciado, como es notorio, que 
piensa abatir el índice inflacionario de 1969 a un 20% 
y que ello significa que no habrá devaluación mo
netaria.

Los hechos, los porfiados hechos diría Lenin, pa
recen indicar otra cosa.

Es importante recordar que la crisis uruguaya vie
ne discurriendo de acuerdo a un perfil que exhibe, en 
períodos aproximadamente anuales, significativas de
valuaciones. Octubre de 1965, setiembre de 1966, no
viembre de 1967 son las instancias de ese curso recu
rrente. Pero que en 1968 se interrumpe, para acortar 
drásticamente el lapso de estabilidad a casi la mitad. 
Efectivamente en 1968 la depreciación del peso se pro
dujo el 29 de abril.

Esas correcciones monetarias son, por otra parte, 
la salida obligada de “ estrangulamientos” , de “ cuellos 
de botella”  que padece nuestra economía y que se tra
ducen en paralización del comercio exterior, en asfi
xiante iliquidez de plaza, en caída de las recaudaciones 
fiscales, etc. y, por consiguiente, en agitaciones sociales 
y conflictos políticos. Cada devaluación se decreta en 
medio de una tempestad de protestas sindicales v de 
rádicales cambios ministeriales.

A l producirse la del 29 de abril del año pasado, 
sólo seis meses después de la de noviembre de 1967, 
todo hizo pensar que dejábamos atrás el desenvolvi
miento de las conmociones periódicas y entrábamos en 
la fase de la conmoción permanente.

Los hechos han confirmado plenamente esa tests.
Elsta vez las medidas de seguridad no se han apli

cado durante unos días, sino que llevan ocho meses 
de lozana vigencia y hemos experimentado expedien
tes represivos — como la militarización de los funciona
rios públicos y la creación de la C O PR IN  — absoluta
mente inusuales en la tradición del país.

Es más, desde “ IZ Q U IE R D A ”  explicamos opor
tunamente que el gobierno necesitaba imperiosamente 
evitar uná nueva devaluación a corto plazo, porque ello 
le crearía una coyuntura política de gravedad inusitada.

Debe recordarse que el porcentaje del 25% que 
corresponde a la depreciación de abril, no respondió 
a los requerimentos reales de la economía y que era 
lógico esperar otra corrección monetaria poco después 
de mediados de año.

¿Cómo hizo el Poder Ejecutivo para evitarlo?
Primero, puso en práctica una reglamentación inci

sivamente restrictiva en el mercado de cambios y luego 
decretó la solución congelacionista del 28 de junio, 
precipitando a la República en una acelerada y tremen
da deflación.

¿ Ha tenido éxito en su afán de detener el incendio 
inflacionario?

¿Ha logrado una estabilidad monetaria razonable, 
que le permita formular declaraciones tan optimistas 
como las mencionadas más arriba?

Es verdad que logró desacelerar el impulso frené
tico de la inflación, pero no cabe duda, a esta altura 
de los acontecimientos, que ésta ha continuado su co
rrosivo desarrollo y más, que vuelve a acelerarse a ojos 
vistas.

DEVALUACION?
En efecto, si los índices inflacionarios posteriores 

a junio son prácticamente nulos, como lo señalan las 
estadísticas oficiales, los costos deberían haber perma
necido estacionarios.

¿ Cómo se explica, entonces, el aumento del precio 
del boleto en el transporte montevideano, cómo los 
aumentos anunciados en las tarifas de UTE, OSE y 
AFE?

Por otro lado, la iliquidez de la plaza ha arribado 
a límites insostenibles. En escribanías y financieras el 
costo del dinero ha superado la cota increíble del 100% 
y el gobierno, es evidente, no puede cumplir con sus 
obligaciones prespuestales normales.Suspendió el pago 
regular del préstamo prometido a los trabajadores del 
Estado., recurrió al subterfugio artero de la declaración 
jurada para no pagar .de inmediato el Hogar Consti
tuido, etc.

En tercer lugar, y como lo subraya “ La Mañana” 
del 19 de febrero último, las exportaciones laneras se 
han paralizado.

Luego de cierta animación de los negocios en oc
tubre, la parálisis hizo ver sus primeros síntomas en 
noviembre y se fue concretando, inequívocamente, en 
diciembre. Descensos del precio internacional contri
buyeron á precipitar la actual y  rígida quietud en las 
transacciones. ,

A  comienzos de febrero sólo se habían embarcado 
algo más de 25 millones de kilos; seguramente menos 
de la mitad del total de la zafra.

Este hecho posee una tremenda presión devalua- 
cionista y hace temblar los alocados cálculos para la 
balanza de pagos de 1969 que ha publicado el Banco 
Central. Según este instituto las cifras estimativas se
rían las siguientes:

Ingresos
millones de dólares

Exportación ......................... 185
Turismo ........    13
Otros servicios y remesas .. 2
Sector público ...................  15
Financiamiento importaciones 5

Total 220
Egresos

Importaciones  ................ 170
Tu rism o ,.............................. 9
Intereses-sec. público y bancos 16.7

Total 195.7

Saldo favorable....................... 24.3

El cuadro no resiste el menor análisis.
No sólo porque los dos últimos rubros de Ingresos 

corresponden a créditos del exterior que, naturalmen
te, hay que pagar con intereses, sino que peca de delirio 
al estimar las exportaciones con la zafra lanera a me
dio vender y el fracaso de cosechas agrícolas de gra
vitación en aquéllos.

Pero lo más grave es que no tiene en cuenta los
(Pasa a la página 14).
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“Antiprotesta”
JTL texto de una canción folklórica, recientemente di

fundida. ha dado motivo a que ella sea calificada 
como de “ant.inrotesta” . No voy a ocuparme, por cierto, 
del tema folklórico para el que se requiere una pre
paración que no tengo.

Lo que interesa destacar, como ya lo han hecho con 
claridad y elocuencia, aleamos capacitados compatriotas, 
es oue los sostenedores y voceros del “orden” social vi
gente la presentan como una respuesta al canto oue ex
presa la protesta contra la injusticia, contra, la entrega 
del país, contra la explotación de loa oprimidos y que ex
presa también la esperanza en la liberación.

El aprovechamiento de la referida canción configura 
uno de loa aspectos de la grande, permanente v fompn- 
tada mentira oue consiste en identificar las estructuras 
actuóles de la Nación con la Nación misma en contun
dir torcid°mente la detensa del sistema dominante con 
la defensa del o oís. en h°c°r creer ene el respeto al fuero 
de la patria está hecho de conformismo v de silencio an
te ios dolores que la aquejan y ante las leyes que la 
agravian.

Má,s aún: la mentira se nutre también del indignan
te enp-ofío de re-ecentar a los oue. de algún modo, en la 
definición id^eló'nca y morol o en *1 arte o en la acción 
militante enfrenten a im régimen ininsto y antinacional, 
el indignante ppgaño. digo, de ru-pspñtar a esos urnguo- 
vos como carentes *de e^or v lealtad n°ra el sol°r donde 
se Ipvants la constvucc*ón integral —afectiva, moral, cul
tural, social— de nuestras vidas.

Y  son los beneficiados de lQs grandes desigualdades 
oue sufre el nnehlo. es decir la N °c ’ón misma, bonoficia- 
rios también do la. g-nt êga de la. mdenen.denc:a de la. pa
tria al capitalismo "xt.-a^iero. onienes tienen interés en 
«ue ia mentira se mantenga metida, como una verdad en 
la cabeza dp ja. gente u spr pilos o « u  nersoneros
en el gobip^no y en iqs órgar*o.s He difncíón los oue se 
Preocupan de amasarla y aderezarla, negando, como en 
este caso, a explotar una canción popular.

Jan oro SÍ los intérpretes. e*tár de acuerdo con pl tex
to de “D^ruVn0” y con 1« utibzac'ón que se p t̂á haciendo 
de su canto Por otra parte no niego smf,-pr,d°d en su 
«ctífird errónea a muchos personas oue no ticn°n interés 
dirpr+'o en el m°ntenimiento de la gran mentira, c-uva, 
mQnt.ahdod bq. srdo pon f'vn-r aria. por v na,rq el régimen 
social vigento Pon encarto mrjdíry. víctimas de una per
manente deformación de la verdad.

H°ca un t-iemno. omnenfundo algunos h°cbos .simila
res. ciertas declara piones “patrióticas” de almipos p-nh°r-
Oantps y sus dcnuneia.s rig ne^g^^S <<fo,'ánpO<!,,. señalaba 
ene los. eranrle*; pprpjr¡t0t¡ de esa deform°ción de la varda*d 
fen su m^voríq grandes simuladores ono tipnpp cnHCÍenp.ict 
dp su falsedad v saben mía .«'iíTnui°n defender a jo patria
mic-nt-tas ]q p.stáp Vrndien',oV nt’ l'zfln rp^nrcn.s de toda 
ír»dnlp ñera su o^ra dg c ''n f,1ciÓn en psnppiai ]q, podpro.sa, 
red “ •nform''t.iva» ¿o oue disponen y basta las m^nifes- 
tapiones artísticas, como se ve en e lcaso de esta can
ción.

Por eso decía entone °s v lo repito ahora. ps necesario 
rpabzar una esnpc’e de noirfi5,TiOT’tp “Ooeramén Verd°d” 
Debe ser un conet^nt.e afán nuestro. P^r ello ho sentido 
la n^ceddad d° bappr pefg míujnio anorte a. ru*ooóc'.*to de 
la Cor>c-'ón “ °ntinT*ot.o<!ta.” , a. la nue se r*re<?enta como un 
llamado «1 conformismo con las realidades, actuales de 
la organización social uruguaya.

No hace mucho, en una charla explicativa, con algu- 
nas nersonas. aue fi^abnn nue le.s h°hiase sobre “El so
cialismo v la patria”: ponía en guordva a mis ov°ntes 
contra las fr°ses vacías. ban°les. muchas veces llenas* de 
hipocresía, oue proclaman en decursos., ceremonias y 
finetas, deberes, casi abstractos nara con la rrtria. v Ipc ex
plicaba. con eiemnios. como ios. socialistas traducimos
esos deberes en actitudes y luchas reales y concretas.

Pero eto no les eru^a a los patriotas de oca.s;ón y 
por eso no auieren oue h°ya cancanas, nonulareq d° pro
testa, oue es un modo concreto de luchar contra la. in
justicia y la opresión, como no mu*eren —y de ahí las 
mpd*d°s d^ctatoriaipq— ]a. conotituclón de un fuerte mo
vimiento de ‘zquierda nue enfrente con efic°c?a a la mi
noría nue tiene en sus maños la rlmmza, del paí*.; nue
combata contra iq, goionqnte nenetrap-ión ,'dei imperia
lismo en actividad°s vitales de la Nac/'ón. contra el lati
fundio empobrecedor. contra el can;tal financiero pirata 
amparado ñor los gobernantes, contra el hambre de, mu
chos uruguayos, contra el atraso, contra la miseria. "

El Rey y la competencia
^ Q U I estamos enterados, señor Director, de 

que vuestro Presidente, en colaboración 
con algún ministro que le va quedando, de
cidió descargar buena parte de sus responsa
bilidades en una cosa que no sabsmos. muy 
bien qué quiere decir, y que me parece que 
se llama la Coprin.

Nuestra prensa, en su breve información del 
exterior nos ha enterado que la tal Coprin es 
una Comisión cuyos miembros poseen facul
tades y conocimientos ecuménicos que van 
desde el arte de barrer (precio de la . eccoba 
y salario del limpiador) al de fregar (precio 
del trapo de piso y el pulidor además del sa
lario de la fregona).

La tal Coprin puede, gracias a su especial 
talento, discernir acerca del precio correcto 
de una dentadura postiza, así como informar 
al “coronel con cara de hombre feo” que 
trabaja en Subsistencias, a cuánto se debe 
vender el kilo de zanahorias.

La Presidencia omnipotente que clausura, su
prime y destruye todo lo que no le gusta, ha 
dejado en manos de un Consejo bastante plu- 
ripersonal todo lo que en su país tiene alguna 
importancia,

Acá, en el Reino, las cosas son distintas. Y  
aunaua algunos malintencionados han pre
tendido ver entre vuestro Presidente y mi Rey 
algún parecido no hay nada más inexacto, 
como podré demostrárselo a renglón seguido.

Nosotros tenemos por nuestro Rey un pro
fundo respeto y hemos Pegado a erigirle en 
vida, cosa que no es común, monumentos que 
simbolizan sus principales virtudes personales.

Nos explicamos, pues, lo que acaba de ocu

rrir. En nuestro país como en el suyp hay 
verano, carnaval, balnearios,-viñas, éte.j, etc.

En su país a nadie se le ocurriría -—por res
peto al Presidente—  elegir la Presidenta de 
Punta del Este, o del Carnaval, o de la Ven
dimia. Aquí, en cambio, cada tantos días se 
aprovecha la oportunidad para nombrar una 
Reina que, en cierto modo, contribuya a di
luir las facultades y derechos de nuestro Rey.

Se explica que el hombre se enoje.
No sabemos si con motivo de la designación 

de una Reina de Balneario, o de Carnaval, el 
Rey tuvo una crisis de nervios.

Todos esparábamos preocupados que por lo 
menos decapitaría a la competencia.

Pero no; simplemente se fue a la Fortaleza.
Desde ésta llegaban las noticias más terri

bles y todos temblábamos como varas verdes.
Al final, nuestro Rsy reapareció y, sin hacer 

nada con las Reinas, ayíidó a unos amigos que 
estaban interesados en un importante negocio 
y 'despidió con un puntapié a uno de sus Mi
nistros.

Los Reyes son imprevisibles.
H.

De la conocida inconducta policia l

Allanamientos en casas de
/

estudiantes de
JTL miércoles 12 -de febrero, 

a mediodía, efectivos de 
Inteligencia y Enlace allana
ron la casa de José Zamsky, 
estudiante de Arquitectura v 
consecuente m i l i t a n t e  d°l 
CEDA, delegado por el centro 
de estudiantes al C°nsejo Fe
deral de Feuu. El a Pana rn len
to proveyó a la policía de ele
mentos subversivos. t°les co
mo revistas checoslovacas-, li
bros, anuntes de estudio y 
u n a  libreta d e anotaciones 
personales. Al no encontrarse 
Zamskv en su domicilio, se le 
deió una citación para la je
fatura. en la que se presentó 
en horas de la t°rde. A pa1 - 
tir de ese momento perrmne • 
ció detenido e incomunicado, 
y  por varios días a sus famí- 
lia'res y amigos se les negó to
da información acerca de su 
estado v [de las causas de su 
detención. Varios días m ás 
tarde se s-uno por los periódi
cos .que había sido remitido 
a Miguelete y que se le haría 
un nroc°so ñor “atentar a la 
eo‘nRfít.ucíón” y una “nrohada” 
relación con el M.LN. Varios 
hechos sorpresivos: un tupa
maro oue se presenta solo y 
por sus propios medios a la 
policía ( con una ingenuidad 
oue parecería xio tener pun
tos de contacto con casos tan 
planeados y cuMariosos como 
el asalto a la Monfy). un es
critorio, pué Zamskv compar
tía con otros compañeros de 
la Facultad, o u e  s°gún sus. 
propias declaraciones, la de 
sus compañeros v otros mu
chos oue frecuentaban ei mis
mo. h°.st.a el propio día de 
la. dptepc«óp. no tupían p*n- -
gÚP m°ter'al • comr»»*omet''dnr 
(míe de haber existMo podría 
haber sido despachado con

total facilidad en las cuatro 
o cinco horas que mediaron 
entre el allanamiento del do
micilio de Zamsky y el mo
mento oue éste se presentó a 
la policía), fue allanado días 
más tarde encontrándose allí 
material escrito del M L N .

El jueves 13 la policía alla
na el domicilio de otro inte
grante del CEDA, Enrique /Ca
sal, siendo éste detenido en 
Inteligencia y Enlace, en las 
mismas condiciones que Zams- 
kv. Pero en esta ocasión, por 
diversas circunstancias, la s

“pruebas” no se dignaron a 
aparecer y el juez decretó la 
libertad. Pese a . lo cual el 
compañero Casal permanece 
hasta el momento “alojado” 
en el 5? de Artillería, sin que 
en el interminable detenido 
de jerarquía se pueda hallar 
una explicación lógica al res
pecto.

El viejo “derecho” de la ley 
aparentemente se tuerce ca
da vez más- y en su sueño de 
eficiencia propia no reside en 
crear tortas en vez de panes.v

Distracciones 
Ministro del

Y O  no puedo resignarme a 
soportar en silencio a los:- 

ya abundantes Ministros del 
Interior que creen que basta 
con poner caras de distraídos 
para resolver el grave proble
ma que plantean las sustrac
ciones de diversos artículos de 
propiedad del Partido Socia
lista, que estaban en Casa del 
Pu°blo el 12 de diciembre de 
1967 en el momento en que la 
policía ocupó el local y  que 
habían desaparecido, aun es
tando bajo vigilancia policial, 
cuando la justicia entregó la 
Casa del Pueblo al doctor Car
dólo.

Alguien se llevó, y ese al
guien no puede ser más aue 
la policía, de Montevideo, tres 
-máauinas de escribir, un gra
bador a cinta, una máouina 
fotográfica con flash, una ra
dio a trans-ístores, un equipo

del señor 
Interior

Jparlante a transistores, una 
máquina de.. spmar “eléctrica, 
docenas dé vasos de la can
tina, útiles de escritorio, etc.

Después de marcharse con 
todo esto, los ocupantes del 
local que dependían de la Je
fatura de Policía de Monte
video hicieron un Inventario 
para decorar el desaguisado.

De esta fechoría informa
mos, por lo menos a dos Mi
nistros del Interior.

Supongo que se habrán que
dado chiflando y mirando al 
cielo, que es la forma más 
criolla de 'distraerse.

Ya se lo hicimos saber una 
vez al Ministro Lepro.

Como a lo mejor ese día no 
leyó “ IZQUIERDA” hoy se lo 
repetimos en .la, esperanza de 
que decida ocuparse del asunto 
en lugar de hacerse. el_..di&-___... 
traído. H.



1) Que podría aplicarse al 
Uruguay actual aquella frase 
de un comerciante norteame
ricano, a propósito de la li
bertad para luchar sin freno 
que había encontrado en Ve
nezuela: “Aquí tiene v usted la 
libertad para hacer eon $u di
nero lo que le plazca; para 
mí esa libertad vale más que 
todas las. libertades políticas 
y civiles juntas”.

★

2) Que los Estados Unidos 
tienen en el área de Vietnam, 
la mayoría luchando en Viet- 
nam del Sur, más de 600 mil 
hombres.

★
3) Que en la Cuba.de Ba

tista el 23.6% de la población 
adulta era analfabeta y en 
1961 se realizó la impresio
nante campaña de alfabetiza
ción y ya entonces el indice 
quedó reducido al 3.9%.

★
4) Que dentro de unos días 

se cumplen 30 años de la in
vasión de Checoslovaquia por 
la Alemania nazi.

★
- 5) Que por estos días, ha
ce nueve años, el diario “El 
País” publicó en su sección 
“Lo que se dice” la siguiente 
información: ' ‘Que un docu
mento de buen origen que se 
acaba de conocer con infor
maciones secretas, de la pro
paganda soviética informa que 
llegarán a Montevideo cua
renta agitadores y que el di
rigente secreto de la acción en 
este país es el Rector de la 
Ubiyer sitiad.”

6) Que a comienzos de 1966 
Fidel Castro, en una conversa
ción con diputados demócra
tas cristianos chilenos les di
jo que “para librar una ba
talla contra la oligarquía y el 
imperialismo era necesario el 
apoyo dé las masas obreras 
y de las masas campesinas 
y que éstas “ no le darían el 
apoyo a lu'juna revolución 
burguesa”, porque los obreros 
y los campesinos no iban a 
estar dispuestos ?. colaborar 
para servir los intereses de 
una dase explotadora.” Les 
dijo también que “si Ch le 
quería hacer una revolución 
debería ser una revolución so
cialista.”

★

7) Que un obispo y 49 sa
cerdotes colombianos firma
ron hace unos meses un do
cumento en el que declaran 
que es necesario orientar las 
acciones y esfuerzos para lo
grar la instauración de una 
sociedad de “tipo socialista 
que permita la eliminación 
de todas las formas de explo
tación del hombre por el hom
bre.”

★

8) Que los representantes 
del R a n e o  “ internacional” 
prestamista de UTE tienen de
recho, dé acuerdo con el con
venio del préstamo a inspec
cionar cualqiyj.).) punto del 
país para comprobar si se 
cumplen sus cláusulas.

CONDENA CO N TR A
EL FRIGONAL

Contradicciones de derecha 
en el abasto de carne
|TL problema del abasto al depar

tamento de Montevideo, no es 
nuevo. Ha pasudo por diversas eta
pas, por distintas soluciones; existen 
distintos proyectos que pretenden re
solver los pioblemas que plantea.

La “solución” encontrada por el 
Poder Ejecutivo, trajo como conse
cuencia —además de algunos hechos 
graves—, la renuncia del Ministro de 
Ganadería y  Agricultura.

En la forma en que se. ha plantea- 
d j el problema del abasto de carne 
a Montevideo, surgen claramente al
gunas conclusiones de carácter pri 
mario:

a) Existe una pugna de intereses 
entre los frigoríficos exportadores y 
los grandes ganaderos. Este conflicto, 
existente desde la propia creación de 
les frigoríficos, responde a que *nien- 
tras los ganaderos desean obtener al
tos precios por su producción para 
conseguir altos niveles de ganancia, 
los frigoríficos exportadores desean 
pagar bajos precios por el ganado 
vacuno (o sea por sus materias pri
mas), también para conseguir incre
mentar sus niveles de ganancia.

b) En la segunda y tercer década 
de este siglo, los frigoríficos expor
tadores y extranjeros dominaron el 
mercado de carnes*, y los aumentos 
de precios que obtenían en el mer
cado internacional no los trasladaban 
a los productores ganaderos. Ello tra
jo como consecuencia la creación en 
1968, del Frigorífico Nacional, que erí 
su proyecto original era totalmente 
estatal por lo que el batllismo n'o le 
dio su voto favorable, para defender 
específicamente los intereses de los 
ganaderos frente a los grandes con
sorcios internacionales exportadores 
de carne.

c) Hoy el conflicto se da específi
camente entre los intereses* de EFCSA 
el gran frigorífico exportador y las 
agremiaciones rurales que represen
tan a los grandes ganaderos del país.

Como en el pasado existen grandes 
ausentes —a nivel gubernamental—, 
la masa trabajadora, la masa de po
blación consumidora y en este caso 
el propio Frigorífico Nacional.
LA SOLUCION DE LOS t*R  ANDES 

GANADEROS
El objetivo de la Federación y Aso

ciación Rural es defender los nive
les de ganancia de los productores 
de ganado. Estos niveles de ganancia 
no se pretenden mantener o aumen
tar a través del aumento de la pro
ducción, introduciendo mejoras tec
nológicas, sino a través de la defen
sa de los precios que se pagan por los 
mismos volúmenes de produce.ón.

Para alcanzar precios* favorables a 
sus intereses presentan diversas al
ternativas:

a) La existencia de un número 
grande de compradores que les de 
posibilidades de dominio en el mer
cado de carnes. Esto significa por 
ejemplo permitir intervenir en el 
abasto de Montevideo a “los permisa- 
rios” , es decir, un número importan
te de compradores que aseguren po
sibilidades de precios suficientemen
te remuneradores para los producto
res de carne.

m) La otra solución es mantener 
el status del Frigorífico Nacional 
cumpliendo su objetivo primario: de
fender los precios del groado en pie 
para favorecer a los ganaderos.

Los grandes ganaderos lo dirigen de 
acuerdo a sus* intereses, pero las pér
didas siempre corren a cargo del Es
tado.

El Frigorífico Nacional le defiende 
los precios á losiP^jwotores ganade
ros, pero si estosltiélren mejores po

sibilidades de colocación en Brasil a 
través del contrabando, o en el mer
cado negro de la carne, aquí colo
carán sus haciendas, dificultando la 
acción del propio Frigorífico Nacio
nal que ellos orientan. Posteriormen
te cuando el Frigorífico Nacional 
tenga dificultades presionarán al Po
der Ejecutivo para que ayude al. Na
cional, es decir para que los ayude 
directamente a ellos, a sus intereses.

LA SOLUCION DEL 
PODER EJECUTIVO

El Poder Ejecutivo tomó partido en 
la pugna, en favor de los frigoríficos 
exportadores, concretamente en de
fensa de EFCSA y los intereses que 
ella representa. /

Si bien mantiene para el Frigorí
fico Nacional el monopolio de faena 
de carnes vacunas y ovinas- destina
das al consumo del .Departamentó de 
Montevideo, no le da el apoyo finan
ciero para mantenerlo como firme 
comprador en el mercado.

Por el, cont<r?jrfiOv le da entrada 
como compradores, a los frigoríficos 
exportadores.

Si se piensa que un tercio de la 
producción de carne vacuna se ex
porta, y que otar-tercio se destina al 
consumo de Montevideo, se compren
derá la extraordinaria repercusión 
que tiene una medida de esta na
turaleza.

Lé otorga un gran poder en el mer
cado de carnes a los frigoríficos ex
portadores, de los cuales sobresale 
nítidamente EFCSA por su tamaño, 
por su poder económica y por el pro
pio poder políttao que ha demostrado 
tener, principalmente en el año 1968. 
Esta medida, no ha sido más que 
una culminación de los favores reci
bidos desde el Poder Ejecutivo en el 
año anterior.

Será Efcsa en consecuencia, quien 
predomine en la fijación de precios 
de la carne.vacuna y ovina generán
dosele. un verdadero monopsonio, es 
decir un verdadero monopolio d e 
compra.

De acruí, las protestas de la Fede
ración y Asocie cióu Rural y la pro
pia renuncia del Ministro de Ganade
ría y Agricultura.

En esta pugna, en este conflicto, 
h°n estado representados los frigo
ríficos exnorta dores y los grandes ga
naderos. Pero los trabajadores de los 
frigoríficos, los asalariados del cam
po y el grueso de la población con
sumidora no han sido tenidos en 
las discusiones, como si nada tuvie
ran nu® ver en el problema.

Solucione^ para estos sectores, sig
nifica aumento de la producción de 
cernes, eme les incremente la ocupa
ción v au reparto, una distribución 
roá^ equitativa de esa producción.

Ello, desde ya muestra oue el pro
blema del abasto de carnes al de
parto mentó de Montevideo, no es uu 
problema atai ario al del conjunto de 
la producción gan°dera de carnes y 
de la industria frigorífica en su con
junto.

Para estos sectores de noMación. no 
es sohidóu la intervención de “ los 
permisarios” . noraue solamente origi
naría aumentos en el prpo.ta de la 
carne, tanto a nivel ri» productor co
mo a. nivel de r°n<juT îr,ov. no** lo míe 
pe» yertap directo mente perinriieario.s. 
.Sólo se henef’ctaríon los ganaderos v 
los prootas “permisarios” que actúan 
como bPtermedtartas.

T° ni ñoco los foyorece la sotaoión de 
m°r>tener el status del Frigorífico Na
cional. oreado pora los gnnoderos y 
di r tai do por éstos de acuerdo a sus 
intereses.

Subsistencias 
no nos contesta

C N  esto de la lucha contra la in
flación hay una cosa cierta y 

real: la congelación 'de salarios.
En materia de precios la cosa 

es distinta; por un lado el Gobier
no se encarga de aumentar sus 
tarifas y precios, haciendo en al
gunos casos el show de las discre
pancias, como en el caso de Peira- 
no con Herrera por el boleto que 
terminó en un aumento y, como 
ahora en el caso de Peirano con 
UTE, que terminará con el aumen
to de las tarifas.

Subsistencia publicita periódica
mente las sanciones que aplica o 
aplicó, pero.. nosotros, IZQUIER
DA y el pueblo, seguimos curiosos 
por saber cuantas de las sanciones 
aplicadas y publicitadas fueron 
cobradas efectivamente.

Y  de paso, ¿qué podría decir 
Subsistencias del stock de leche en 
polvo que compró el año pasado y 
todavía no ha podido colocar? 
¿Cuántos cientos de miles de kilos 
le han quedado “de clavo” y cuán
tos ya se echaron a perder?

Capitalismo y 
superproducción

QONAPROLE, tiene problemas de 
superproducción de l eche ,  

manteca y queso.
El tradicional mercado (Ingla

terra) no compra ya, porque le re
sulta más conveniente comprar a 
precios de “dumping” en el Merca
do Común Europeo. Son los peque
ños pandes problemas de las con
tradicciones entre el imperio de 
los países industriales y las eco
nomías dependientes del subdesa- 
rrc l̂o.

Mientras tanto, eñ pocos días 
más la manteca acumulada en 
Conaprole ya no tendrá donde es
tibarse.

La solución del Poder Ejecutivo de 
entregar a los grandes consorcios in
ternacionales el predominio de uno 
dé los rubros fundamentales de la 
economía del país, tampoco los fa
vorece.

La solución para estos sectores de 
población, que es la solución para el 
país, es de enfrentamiento a los dos 
sectores en pugna. Enfrentar a los 
grandes ganaderos, para desplazarlas 
de su posic:ón estratégica, como úni
ca salida para conseguir introducir 
las mejoras tecnológicas que generen 
aumentos de productividad y por lo 
tanto de la producción de carnes, to
talmente estancada en los últimos 40 
años.

Enfrentar a los frigoríficos expor
tadores, que a través de diversos me
canismos sólo buscan aumentar sus 
niveles de ganancia; ligados a gran
des consorcios internacionales incre
mentan nuestra ya agudizada depen
dencia económica, política y social.

Aumentar la producción de carnes, 
significa transformar la estructura 
económica y social de la ganadería 
uruguaya.

Enfrentar a los frigoríficos expor
tadores, significa nacionalizar la in
dustria frigorífica en su conjuntlo, 
pero no para aue defienda pequeños 
grupos oligárquicos, sino para defen
der la producción nacional, el consu
mo nacional, y los intereses de la gran 
mayoría d? la población.

De esta forma mejorarán los nive
les de ingreso, los niveles ocupacio
n e s .  se efectuará un reparto más 
equitativo de la producción y el abas
to de Montevideo dejará de preocu
par en la medida que hayan perdido 
poder los actuales grupos en pugna.

Como siempre, problemas económi
cos oue sólo tienen soluciones con 
profundas transformaciones políticas.



izquierdi

L a  “ M a ff ia ”  estaría en jaque

LAS FIN AN CIER AS EN UN
C A L L E JO N  SIN S A LID A

“ V A R IO S  hechos espectaculares han mantenido esta semana en el 
centro de la atención nacional, la acción de las financieras y, 

en general, la actividad de la Banca Privada, como consecuencia de 
lo cual la “ maffia,, de las financieras estaría en un callejón sin salida.

En primer término, el incendio en el archivo de una sección del 
Banco de Créditos destacó la acción de la financiera Monty.

Como IZ Q U IE R D A  ha informado, el 14 de febrero el “ Comando 
Liber A rce” , del Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) 
“ se constituyó en el 4  ̂ piso del edificio del Banco de Crédito — co
mo señaló el Comando en su primer comunicado—, propiedad de 
Frick Davies, Arturo Ham, etc” . Por esos días Frick Davies ocupaba 
el Ministerio de Ganadería.

Los Tupamaros denunciaron:
—el funcionamiento a puertas ce

rradas de una oficina, con comuni
cación directa con el Banco de Cré
dito.

—la incautación de dinero (cuyas 
cifras en moneda extranjera y na
cional especificaron), 3 paquetes de 
acciones Foncier-Altamira-Monty y 
seis libros de contabilidad.

—la existencia, en conexión con el 
Banco, de otras financieras, la lista 
de cuyos nombres dieion a publici
dad.

—que el pueblo, la justicia y el Par
lamento conocían los hechos que, ya 
en los casos de los Bancos Transa
tlántico, Italiano, Regional, de la úl
tima infidencia que precipitó la de- ~ 
valuación, etc. quedaron impunes.

— que contra eso no se aplicaron 
añedidas, cárcel, ni represión

—Posteriormente, en base a los li
bros dieron a publicidad los nombres 
de los directores de la financiera, su 
organización como centro “de un 
gran pulpo con sucursales en el inte
rior y exterior” vinculada a una se
rie de empresas cuyos nombres pu
blicó el MLN. así como la fecha de 
comienzo de las actividades, la for
ma clandestina del trabajo de la f i
nanciera, las ilegalidades, las activi
dades fabulosas en moneda extran
jera, (Todos estos datos fueron reco
gidos en el número anterior de IZ 
QUIERDA).

—Por último, los Tupamaros indi
caron que la contabilidad está codi
ficada en sus partes sustanciales, me
diante claves y seudónimos, y  que el 
Comando no pudo incautarse del li
bro de claves, que está en Buenos A i
res. No obstante, dieron los nombres 
de una serie de “ clientes” e implica
dos, sobre la base de las partes» no 
codificadas de los libros. Entre los 
nombres publicados (aparecidos en el 
número anterior de IZQUIERDA) f i 
guran destacadísimos políticos del 
gobierno.

Conocidos estos hechos, estalló el 
incendió. El fuego alcanzó los archi
vos de una sección del Banco en la 
que se elevaba la administración de 
varias financiaras y colaterales.

A  la espectacular acción de los Tu
pamaros se agregaban dos hechos que 
indican el grado del escándalo:

a) las autoridades de la financie
ra no habían denunciado la desapa
rición del dinero y los libros. Fue el 
propio “Comando Líber Arce” quien 
denunció los hechos en el primer co
municado.

b) ya estaba planteado el proce
so contra algunos jerarcas de la f i
nanciera por omisión de denuncia 
cuando estalló el incendio. Hay dere
cho a pensar que el fuego ocultó he
chos tanto o más graves que los que 
ha reveladlo —tomándolos de los li
bros— , el Movimiento de Liberación 
Nacional.

—No obstante, aunque la investi
gación se reduzca a los libros (apar
te de la noticia de aue el incendio 
fue probadamente intencional y ni 
la policía ni la prensa informen ya 
siquiera si hay pistas respecto a la 
persona que provocó el fuego), en los 
libros hay prueba» y han sido entre
gados ya a la Justicia por los Tupa

maros. A  través de la prensa, el Fis
cal había señalado la necesidad de 
realizar una investigación a fondo, 
aunque reiteradamente señalara que, 
para ese fin, los libros resultaban 
esenciales.

—  oOo —
La acción del MLN (Tupamaros) 

ha puesto de relieve en tal forma uno 
de los negociados del régimen, 
que no parece probable, que la in
vestigación pueda terminar sin nue
vos detenidos.

De lo que se ha denunciado ya, en 
los libros, figuran nombres de algu
nos políticos del gobierno. ¿Acaso 
ignoraban esos señores la existencia 
de la financiera en la que operaban? 
¿Desconocían — ellos, políticos predi
cadores de la austeridad— , que esas 
empresas habían sido acusadas pú
blicamente? ¿Podrían considerar, 
acaso, que la ación allí desarrolla
da era legal?

Obviamente, ni desconocían las de
nuncias, n i la grave irregularidad 
contra el país que llevan a cabo las 
financieras.

IZQUIERDA había denunciado, en 
extensa y documentada campaña, 
esas irregularidades. ¿No se comprue
ba hoy, en los hechos, que fue pre
ciso la acción de los Tupamaros pa
ra que, ante .la repercusión pública, 
se iniciara una investigación?

A l referirse a la Banca Privada y 
la acción que desarrolla, IZQUIERDA 
señaló, por ejemplo:

“ .. .un gran banco es el eje de una 
intrincada y funcional constelación 
económico-financiera que cuenta con 
estancias, industrias, inmobiLarias, 
comercios, financieras, etc. El con
junto es dominado por un grupo eco
nómico, a veces ligado por lazos fa 
miliares que usa al banco como la 
articulación maestra de un sistema 
mucho más vasto y  rendádor. El ban
co cumple el papel de absorber el 
ahorro, todo el ahorro que pueda ex
traer del mercado, y luego lo desvía 
hacia los negocios del grupo domi
nante que, con un adecuado capital 
accionario, es prácticamente el due
ño de la institución” . A  esta cons
telación de empresas se le ha im- 
putadp:

—“ en los siete años que precedie
ron ai crack de 1965 se crearon más 
de 500 financieras en el país. No es 
casualidad. Dichas sociedades son 
motores de la especulación; e IZ 
QUIERDA ha demostrado que, a  par
ir de 1958., la actividad bancaria fue 
derivando, más y más, hacia la espe- 

. culación.”
—“ las leyes nacionales ponen lí

mites a la tasa de interés, más allá 
de las cuales se incurre en el delito 
die usura. Por más que los bancos bur
lan esas limitaciones con mil subter
fugio®, siempre existe un límite de 
riesgo. Esa es la frontera que une 
y separa, a la vez, al banco con sus 
financieras. Cliente que demanda in
tereses muy altos por su depósito es 
cliente que el grupo dominante del 
banco no pierde, desviándolo a algu
na de sus financieras 

Por otro lado, las financieras rea
lizan sus colocaciones con posibili* 
dd de utilidades que el banco no

puede pretender.
La financiera no está sujeta a los 

controles que teóricamente, al me
nos, envuelven a los Bancos»; es co
mo un bergantín pirata. Se trata de 
un recurso para trasvasar al grupo 
dominante buena parte de los benefi
cios bancarios.

Aún después del crack del 65 la 
Banca Privada siguió en el camino 
de las operaciones especulativas con 
el exterior y con divisas extranjeras. 
La mayoría de los bancos poderosos 
que actúan en Uruguay han estable
cido, en los últimos tiempos, socieda
des financieras en esos “santuarios 
del lucro” que son las plazas de Pa
namá, Bahamas, Canadá, Suiza, etc.

CON DATOS DEL BOLETIN DEL 
NATIONAL F. C IT Y  BANK, IZ 
QUIERDA DENUNCIO, ADEMAS*, 
QUE LA OLIGARQUIA N ATIVA  HA 
COLOCADO UNOS 300 M ILLONES DE 
DOLARES y que, anualmente, desde 
nuestro país se trasiegan unos 40 
millones de dólares a título de in
tereses, beneficios, royalties, etc., de 
las inversiones foráneas. Los meca
nismos oreados por los bancos de pla
za, además, para realizar ese sucu
lento tráfico, requerían la instalación 
de sociedades vinculadas a ellos en 
dichos mercados y mediante las cua
les se obtienen pingües comisiones y 
utilidades.

También denunció IZQUIERDA los 
malabarismos con el} dólar}, que la 
Banca Privada ha llevado a cabo im
punemente y  entre los cuales se 
cuentan los fraudes con las exporta
ciones, etc,

A l Banco de Crédito, concretamen
te, se le denunciaron en IZQUIERDA 
la lista de financieras que funcionan 
en el país y en el exterior. Se dieron 
datos concretos, que repetiremos en 
sucesivas ediciones, de otros varios 
Bancos. Pero nada de lo denunciado 
fue motivo de investigación, a pesar 
de que el Gobierno tiene un equipo 
die censura que está obligado a leer 
detenidamente toda la prensa.

¿Y  ahora las autoridades de la 
Banca Privada pretenderán aparecer 
desvinculadas de esa actividad que 
ha llevado a cabo una verdadera 
sangría del país?

¿Es que puede considerarse que 
quien distribuye un volante de los 
Tupamaros incurre en atentado con
tra la Constitución en grado de cons
piración y un Presidente de Banco 
no sabe la actividad delictiva que 
realizan las financieras colaterales?

El pueblo estará atento, sin duda, 
para informarse qué pena se les 
aplicará a unos y  a otros.'Desde ya, 
como se ha denunciado, ha quedado 
en evidencia que la policía lleva a 
los diarios la fotografía de quien ro
ba en una tienda, o, impulsado por 
factores sociales, comete un delito. 
Pero de los jerarcas cuyo proceso 
solicitó el fiscal no sólo no se ha 
enviado las fotografías; ni siquiera 
se han difundido sus nombres com
pleto».

Todos esos hechos tienen, obvia
mente, una explicación clara. Como 
está claro, además, más allá de estos 
episodios, que notorias figuras* del go
bierno están en grave situación de 
implicancia. Ya  en julio, con datos 
y cifras precisas, IZQUIERDA pre
guntaba si banqueros especuladores 
pueden ser Ministros.

La acción de los Tupamaros ha 
obligado a una investigación que 
vastos sectores del pueblo exigíamos, 
sin éxito.

Y  como sobre estos hechos es im
prescindible un nuevo análisis deta
llado, en nuevos testimonios sobre lo 
que ya en el número del 26 de julio, 
IZQUIERDA denominaba “el mayor 
escándalo en la vida política del 
país” , en próxima edición haremos 
una recapitulación de esa campaña.

El episodio 
en el Hotel 
San Rafael

Aunque el texto de la nota 
siguiente fue trasmitido ya por 
algún c a n a l  de televisión y 
transcripto en algún diario. 
IZQUIERDA lo publica ínte
gramente, ya que se ha cons
tituido en el centro del episo
dio más espectacular de los 
últimos tiempos, al cual, ob
viamente, la oligarquía tratará 
de tergiversar.

EL COMANDO “MARIO ROBA1NA 
MENDEZ” DEL M.L.N., DECLARA:

Que se ha enterado por la prensa 
que dentro del dinero adquirido en 
la expropiación del Casino “SAN RA
FAEL” — operación de la que se hace 
responsable— , existe una parte que 
pertenece a los trabajadores de di
cha casa de juego.

Que el Comando tiene en cuenta 
el Reglamento Moral del MOV. de 
LIBERACION NACIONAL ( “TUPA
MAROS” ) que — en materia de ex
propiaciones señala lo siguiente: 

“ Debemos hacer una distinción 
clara entre el significado que debe 
tener para nosotros la propiedad 
burguesa y la propiedad de los 
trabajadores, la primera es —sin 
duda— , mal habida, amasada con 
la explotación de los trabajadores; 
la segunda es el resultado del es
fuerzo y del trabajo personal.” 

“Es por lo tanto la propiedad 
burguesa nuestra fuente natural de 
recursos y nos reservamos el de
recho de expropiarla sin retribu
ción alguna. La revolución se sirve 
de lo que a los privilegiados les 
sobra.

‘Con la propiedad de los trabaja
dores, pequeños comerciantes y pe
queños productores, debemos pro
ceder con absoluto res»peto y — 
cuando por razones de fuerza ma
yor nos veamos obligados a utili
zarla— , procuraremos que el daño 
sea mínimo.

“ Este último tipo de expropia
ción deberá ser indemnizada de 
inmediato, tan pronto como nues
tro grado de desarrollo lo permita, 
debiéndose para ello crear un me
canismo de reintegro.”
Que también tenemos en cuenta la 

filosofía irresponsable del Gobierno 
en materia de manejo de los dineros 
del pueblo. (La reciente acción de 
nuestros compañeros del Comando 
“LIBER ARCE” ha demostrado, feha
cientemente, la implicancia de los 
actuales gobernantes en los negocios 
más sucios y  la falta total de escrú
pulos que los ha llevado —incluso— 
a incendiar las pruebas sin detener
se siquiera ante el riesgo de vidas 
que dicho acto produjo).

De acuerdo a estos principios y 
consideraciones, el Comando “MA
R IO  ROBAINA MENDEZ” del M.L.N. 
está dispuesto a devolver el dinero 
perteneciente a los trabajadores del 
Casino, con las garantías siguientes:

1) Liquidación exacta del monto 
de estos haberes, hecha pública por 
los propios empleados.

2) Designación por parte de los 
mismos, de persona representativa 
para recibir el dinero, y amplias ga
rantías de seguridad para su en
trega.

3) Declaración pública de las au
toridades policiales o quien corres* 
ponda, de que el dinero devuelto será 
Imputado exclusivamente al reinte
gro de haberes de los empleados del 
Casino “SAN RAFAEL” .

SI NO SE CUMPLEN ESTRICTA
MENTE ESTAS CONDICIONES, NO 
HABRA DE SER POSIBLE LA DE
VOLUCION.

Por el MOVIMIENTO DE LIBERA
CION NACIONAL ( “TUPAMAROS”), 

Comando:
Mario Rnbaina Méndei 

Uruguay, marzo de 1969,
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A M E R IC A
L A T I N A

BARRICADAS EN COLOMBIA

BOGOTA. —  Los estudiantes 
de la Universidad Tecno

lógica de la ciudad de Perei- 
ra. levantaron barricadas al
rededor del alto centro de es
tudios para impedir la entrada 
de la fuerza pública.

Los alumnos S3 declararon 
en Asamblea Permanente y 
no asisten a clames en protes
ta por la represión policiaca 
desatada contra ellos cuando 
realizaban una mariifestac ón 
exigiendo la expulsión de diez 
miembros de los “Cuerpos de 
Paz” norteamericanos que ac
tuaban c o m o  profesores en  
ese centro.

En la agresión policíaca, 
por lo menos cuatro personas 
fueron heridas-. (PL ).

CHOQUE GON 
GUERRILLEROS

QARACAS. —  Helicópteros y 
efectivos militares fueron 

movilizados h a c i a  el sector 
montañoso de Vigrima, esta
do de Carabobo, para tra ta r" 
de cercar a los guerrilleros 
que asaltaron un puesto poli
ciaco en Guacara y un banco 
en Valencia dijo la radio 
América.
La emisora identificó como 

Hermógenes y Silverio Cazor- 
la a los policías que resultaron 
muertos y Heridos en el en
cuentro con los aticantes, uno 
de los cuales, según la radio, 
también pareció. (PL )

BOMBA EN CURITIBA

R IO  DE JANEIRO * (P L ). — 
Una bomba de alto po

der estalló en el patio del 
Cuartel de Infantería de la 
ciudad de Curitiba, capital del 
Estado de. Paraná.

El artefacto, que causó con
moción entre los guardianes, 
fue lanzado desde la. calle por 
personas desconocidas.

El servicio de informaciones 
del Ejército reveló que no tie
ne pista alguna de los auto
res del hecho.

ATENTADO EN GUATEMALA

{JIUDAD DE GUATEMALA. - 
Un confidente de la po

licía política, Juan G. Loren- 
ti, falleció tras ser herido en 
un atentado realizado p o r  
personas desconocidas.

En la porción occidental 
de esta capital, un carro- 
patrulla de la policía fue ataca
do por un grupo no identifi
cado que utilizó en la acc’ón 
granadas de manos y pistolas.

MUERTE DE UN OFICIAL EN 
VENEZUELA

CARACAS. — Desconocidos 
armados armados dieron 

muerte a un oficial del Ejér
cito en la ciudad de Barquisi- 
meto, estado de Lar a, infor
mó el general Gustavo Pardo 
Dávila, jefe de la Tercera Di
visión Militar.

El oficial muerto fue identi
ficado como el teniente José 
M. A g ü e r o  Alvarado, del 
Cuerpo de Cazadores del Ejér
cito, unidad especializada en 
la lucha ?ntíguerrillera.

Pardo Dávila dijo que la ac- 
c:6n fue realizada anoche por 
dos jóvenes en el momento 
que Asuero Alvarado subía a 
un vehículo militar,

]  iEl o tro  ro s tro  de
1los hechos políticos

Los invitados del régimen

La ley de
aportaciones rurales

Torturas
policiales
P L  jueves último, un pequeño 
' grupo de funcionarios, distri
buía frente al Clínicas un volante 
en apoyo a la Huelga de Salud Pú
blica y reclamando la extensión 
a 1969 del piéstamo de 6 mil pesos 
no reintegrable. En perfecto or
den, el grupo entregaba volantes 
al público de la zona y a los au
tomovilistas que pasaban, lenta
mente, por la “cebra” que está en 
Avenida Italia, frente al Clínicas.

De pronto llegó al lugar un co- 
j che Impala, con chapa diplomáti
ca, del que bajaron varios hom
bres armados con cachiporras y 
revólveres. Sorpresivamente efec
tuaron disparos contra los funcio
narios y comenzáron a golpear e 
insultar a hombres y mujeres. A 
uno de los funcionarios —Miguel 
Yadí—  no sólo lo lesionaron sino 
que, una vez caído al suelo, la 
emprendieron a puntapiés contra 
él. Como siempre sucede en las 
patotas de tipo fascista, entre va
rios golpeaban a una sola persona. 
Como otros funcionarios del grtf- 
po corrieron a auxiliar a su com
pañero, quienes habían descendido 
del auto actuando cómo patoteros 
apelaron nuevamente a los revól
veres, apresando finalmente a tres 
funcionarios: Araújo, Ricucci y 
Celia González, a quienes condu
jeron a la Jefatura de Policía. Ade
más, detuvieron a un estudiante 
de Medicina que salía del Clínicas 
y que no intervino para nada en 
el problema. En la Jefatura, los 
funcionarios fueron maltratados, y 
al estudiante no sólo se le some
tió a “plantón” y se le golpeó sino 
que, además, se le aplicó picana 
eléctrica. Las lesiones llegaron a 
tal grado que actualmente se en
cuentra internado en la Sala 9 del 
Hospital M litar. Por tratarse de 
un estudiante chileno, que se en
cuentra sólo en nuestro país, cur
sando estudios, el Embajador del 
país hermano habría rnteivenido 
ante las autoridades. Después de 
ser maltratados en la Jefatura, 
los funcionarios fueron traslada
dos al Regimiento de Artillería 
N? 5 donde se les mantuvo hasta 
el miércoles último, pero se les 
trató correctamente.

Aunque estos hechos no han si
do recogidos por todos los diarios, 
sin duda deberá tomar interven
ción el Ministro del Interior. Es 
una de las primeras veces que el 
ex legislador Lepro debe interve
nir en un caso evidente de tortu
ras. Veremos cuáles son sus me
didas.

^ A  ley de aportaciones rurales fue 
originalmente proyectada por la 

Unión de Productores de San José y 
posteriormente reelaborada con la 
intervención de otras* enitdadss agra
rias y principalmente la Federación 
Rural. No fue proyectada por el B ,n - 
co de Previsión Social, cuyo Direc
torio no solamente se contentó con 
ser un observador pasivo en instan
cias fundamentales, sino que,, cuan
do actuó, lo hizo sirviendo de puente 
a las aspiraciones de los intereses 
más opuestos y encontrados a la se
guridad social.

EL TRATAMIENTO 
PARLAMENTARIO

En el ámbito parlamentario fue 
patrocinada por la bancada de le
gisladores de San José. Consultado 
sobre el entonces proyecto, el Direc
torio del Banco de Previsión Social 
no le hace modificaciones, sustancia
les,. aun contra opiniones técnicas que 
así lo aconsejaban. Como resultado, 
un trabajo híbrido e incoherente.

LA APLICACION

I )  Su estudio. —  Sancionada la 
ley, se crea una Comisión a n ;vel 
de la Gerencia Técnica del Banco 
de Previs:'ón Social y  jerarcas de 
Caja Rural para estudiar la aplica- 
bilidad administrativa. En las pri
meras reuniones se desintegra por 
d esint eligenci as.

Ss dictan cursillos para el personal 
de la Caja en los que fundamental
mente se insiste sobre “ el espíritu de 
la “ ley” , quedando los funcionarios 
asistentes, bastante desamparados en 
cuanto a importantes aspectos de 
procedimientos e interpretación.

I I )  El funcionamiento. —  Los- pri
meros días de aplicación muestran 
una gran resistencia de las entida
des rurales. Eduardo J. Corso peri
fonea diciendo poco menos que quie
nes aplican lá ley son ladrones. Se 
suceden las- presiones ante las jerar
quías del B^nco d.e Previs’ón. En ese 
marco y ambientación, el Directorio, 
demostrando una extrema sensibili- 
d°d oue no condice con la extrema 
dureza puesta en práctica por el ré
gimen ante los requerimientos de los 
más necesitados, llama a una reunión 
a la Feder°ción Rural, aleunos- dipu
tados v técnicos del organismo, a fin 
de intercambiar criterios sobre la 
aplicación de la lev.

Los “ invitados” plantean muchos

Citación
Al comité Organizador de ios 

ENCUENTROS DE IZQUIER
DA para el Martes 11 a las 
19 y 30, para considerar la 
programación de los ENCUEN
TROS de ABRIL, MAYO y 
JUNIO.

aspectos, a los que se accede; entre 
los principales:

1) Que la rellquidación de deudas 
desde el año 1950 no fuera obliga
toria (criterio opuesto al sustentado 
por la Comisión Aplicativa).

2) Que los montepíos que fueron 
descontados de los sueldos de los 
trabajadores rurales y vertidos a la 
Caja, se acreditaran a favor de las 
empresas (es de suponer que las em
presas no piensan ni remotamente 
devolver a los asalariados esos mon
tepíos).

Los Directores que asisten a la 
reunión, dan la razón una y otra 
vez a los “ invitados” , aun frente a 
la opinión de los técnicos de la Caja.

Posteriormente se comentaría la de
portiva manifestación, de un Direc
tor, “ ganó la Federación Rural por 
7 a 0” , mientras hacía sonar la cam
panilla.

A  un mes y medio de aplicación, 
marchas y contramarchas en los cri
terios de aplicación; los pequeños 
productores que concurren en gene
ral pagan (como siempre lo hicie
ron), los latifundistas o sus repre
sentantes legales, concurren, solici
tan el cálculo de sus deudas y obte
nido se retiran negándose a pagar. 
“Esto también lo vamos a cambiar” 
manifestó más de uno.

El Directorio, por resolución adop
tada el 14 de febrero, admit:ó que 
las empresas, por simple declaración 
jurada, en la que manifiesten no 
mantener deuda en el período 1950 - 
1960, sean exoneradas de reliquida
ción por el mismo. Se las libera de 
presentación de documentación que 
acredite cumplimiento de obligacio
nes, con lo oue se reduce el lapso 
de deuda exigible y permite la mayor 
existencia de saldos acreditables (en 
contra de la Caja). Acertada pre
dicción del latifundista que manifes
tara a viva voz “esto también lo va
mos a cambiar”.

LA TEORIA Y LA PRACTICA

En sus glandes líneas la lev susti
tuye el sistema de ayalu°ción de 
deudas para el c á le lo  del * norte na
trón al, por una contribución territo
rial, oue se determina multiplicando 
la superficie en hectáreas por un fic
to que tiene valores diferentes para 
cada departamento. E s t e  procedi
miento de cálculo se aplica al pa
sado y los créditos a favor de la 
Caja Rur°l del patrón, surgen de.su 
comparación con el sistema que regía 
anf es.

Y es en la r°liquidac,ón de deudas 
anterJor»’® donde el resultado de he
cho y de deroclio netjutUca el ané
mico v doc<cauital5zado patrimonio de 
la Caía Rt‘r»l Tomamos un Heñi
rlo: la empresa “Arrozal Treinta y 
Tres” que antes de la anvoba.o?ón de 
la lev tenía un convenio fumado 
por ei oue reconocía, una deuda de 
14 millones, nasa ahora, por fucile 
de varita máHm,. a t<*r»er un crédito 
a su favor d** l  14 millón.

¿Cómo afectará al patrimonio de la

Caja rural todo esto, cuáles son los 
resultados parciales que va arrojan
do?

En Montevideo, en enero, se re
caudaron 25 millones y se expidieron 
12 millones por notas de crédito a 
favor de los patrones. Promediando 
febrero se habían recaudado unos 6 
millones y expedido notas de crédito 
por 3 millones.

La regresión es alarmante. Las ci
fras, por sí solas, de una escualidez 
que asusta. La C^ja Rural, para ha
cer frente a sus obligaciones norma
les ya ha tenido oue pedir a Caja 
de Industria y a Caja Civil 700 mi
llones y se sabe que estas Cajas ya 
no pueden prestar más.

Y  frente a todo esto “ los invitados 
del régimen” ahora están presionan
do para obtener una nueva “suge
rencia” : que se descuente . de las 
áreas, la tierra improductiva. Y  ya 
sabemos a lo que se. puede llegar en 
materia de definiciones, sobre todo 
cuando “ invitados y anfitriones” con- 
cuerdan en los mismos intereses.



ing. Oscar Magglolo:

¿ U A  sido consultada la Universidad 
11 (sus autoridades) a propósito del 

proyecto de Universidad del Norte?

—La Universidad de la República 
no ha sido consultada por este pro
blema en la emergencia actual.

Razones constitucionales y legales 
les obligan a dar este paso, que es 
por consiguiente previo a cualquier 
idea que en este sentido se preten
da dar.

—¿Qué opinión le (merece esta ini
ciativa?

—La iniciativa es incuestionable
mente infeliz, responde como siempre 
a razones de “política menuda”. No 
contempla los grandes intereses del 
país que son los que deben preocu
parnos a todos los uruguayos.

El Uruguay es un pequeño país, 
tanto terrítorialmente como del pun
to de vista de su población, y de sus 
recursos de acuerdo a la forma co
mo se le explota actualmente. Del 
punto de vista de la Universidad el 
segundo factor mencionado es el más 
importante. Una población, como la 
del Uruguay, que para el año 2000 
escasamente pasará de los 3 millones 
de habitantes se encuentra en el lí
mite crítico, para poder proporcionar 
recursos humanos capaces de man
tener una Universidad de adecuado 
nivel. Al país le interesa formar pro
fesionales del nivel efectivamente su
perior. No se trata de formar “doc
tor es” quq^no lo son más que por el 
título y para ello es necesario tener 
maestros y ambiente adecuado.

En un territorio como Uruguay, 
donde las distancias mayores no pa
san de los 700 kms., no tiene mayor 
sentido hablar de descentralización 
cultural.

En cambio sí tiene sentido hablar 
de la Extensión de la cultura en el 
sentido de posibilitar que el mayor

número de ciudadanos del país que 
sean capaces, puedan acceder a la 
enseñanza superior y recibir los be
neficios de la cultura.

Para ello la Universidad de la Re
pública ha encarado el problema de 
acuerdo a los verdaderos intereses 
del país y de acuerdo a sus posibi
lidades.

Por un lado tenemos en Paysandú 
la Estación Experimental “M a r i o  
Cassinoni” , que se transformará en 
el único Centro de Enseñanza e In 
vestigación en la rama de las Cien
cias Agrarias de la Universidad, es 
decir suprimiendo todo lo que en 
este campo se hace en Montevideo.

Estas actividades se irán extendien
do en el futuro, particularmente en 
lo referente a investigación y dictado 
de cursillos especiales, a los campos 
de Salto y Bañado de Medina, en Ce
rro Largo. Por otro lado, en el co
rrer de este mes inauguraremos un 
Centro estable de difusión científica 
y cultural en la propia ciudad de 
Paysandú, que servirá a las zonas de 
Salto, Paysandú y Fray Bentos.

En dicho centro se desarrollarán 
actividades permanentes, habiéndose 
formado una Comisión Local para 
coordinar actividades.

En dos oportunidades! que hemos 
estado en Paysandú hemos conver
sado con las autoridades departa
mentales, -con el fin de crear una re
sidencia y comedor universitarios en 
dicha ciudad, pues* estimamos que 
para 1971 cerca de 6.000 estudiantes 
universitarios residirán allí.

A  su vez, la Universidad ha enca
rado en forma muy seria el proble
ma de la existencia en Montevideo 
de los estudiantes! de pocos recursos 
y del interior del país, de modo de 
facilitarles en la forma más eficaz 
posible, la solución de los problemas 
más importantes que se les presen
tan a estos jóvenes y a sus familia
res cuando encaran su concurrencia

SERGIO M. LOPEZ - Estudiante Magisterial (Salto)

La cuestión no es demográfica
—¿La cantidad de estudiantes provenientes del Norte del Rio Ne

gro, justifica una nueva Universidad?

—Si bien 'debe ser contemplado el aspecto cuantitativo, pues él 
indica el número de estudiantes en condiciones de ejercer sus estudios 
en la Universidad; eso no debe alejarnos del planteamiento que apunta 
hacia la búsqueda de sólidos argumentos que sustenten la creación de 
la llamada “Universidad del Norte” , y que creo, firmemente no se en
cuentre a nivel demográfico cuantitativo, sino a nivel real cualitativo. 
Es decir, que debemos situarnos frente a la realidad incontrovertible 
de que el actual presupuesto universitario es insuficiente, que se reta
cea, que no se paga, que se debe... combatir una enfermedad infec
ciosa con un número limitado de antibióticos es difícil, pero llevadero; 
pero crear un nuevo foco infeccioso para combatirlo con la misma 
cantidad de remedios ¡es suicidarse!

Por otro lado existe el aspecto cualitativo, de la persona, de los 
intereses sociales y políticos puestos en juego, de la moralización de 
la comunidad profesional; del peligro de la formación de un frente 
universitario norteño que se guíe por la filosofía de: “o  lo uno o lo 
otro", poniéndose en una tesitura contraria u opuesta a la que ha 
guiado intachablemente a la Universidad.

—¿Habría ocupación para la inmensa mayoría de estudiantes uni
versitarios que trabajan para solventar parte o la totalidad de sus 
gastos?

—No, Salto no ofrecería las posibilidades de empleo para aquellos 
estudiantes necesitados. Puesto que, a menos que no me haya ente
rado, creo que no existe ninguna conexión orgánica, lógica o econó
mica, que produzca mágicamente junto a la creación de una Univer
sidad nuevas fuentes de trabajo.

Tenemos que mirar a Salto con ojos de uruguayo, no de litorale
ños vanagloriados de un pasado ya muerto. Tenemos además que com
prender que la única fuente de trabajo sería la de los supuestos profe
sores que atenderían las distintas cátedras. (Sin ir muy lejos pronto 
harían huelgas para poder cobrar sus salarios. Perdón. Si es que sus 
"reglamentos” gremiales se lo permitiesen.)

a la Universidad.
El Departamento de Bienestar Es

tudiantil se ocupa de estos estudian
tes, funcionando en estos momentos 
un comedor universitario en pleno 
centro de Montevideo, a una cuadra 
del edificio central, en el que se sir
ven diariamente, por la suma de 
sólo $ 40.oo a cargo del estudiante, 
hasta 720 almuerzos* y otras tantas 
cenas. En el correr de este año ter
minaremos otro comedor, que por el 
mismo precio puede servir doble nú
mero de comidas.

Por otro lado, la Universidad tiene 
en construcción una moderna resi
dencia, ubicada en Malvín Norte, con 
capacidad para unos 700 estudiantes, 
previéndose un segundo block con 
igual capacidad para el futuro. Mien
tras esta obra se termina, pues el 
Ministerio de Obras Públicas en el 
correr de 1968 y lo que va de 1969 
no ha cumplido con lo establecido 
por la Ley Presupuestal correspon
diente, se mantiene un servicio de 
asesoramiento a estudiantes del in
terior sobre casas de familia que al
quilan piezas a estudiantes».

También la Universidad .destina 
$ 41 millones (en 1968) a subsidiar 
estudiantes, por medio de becas, de 
pocos recursos, p a r a  que puedan 
realizar estudios superiores sin gra
var excesivamente los presupuestos 
familiares más modestos. En el año 
pasado unos mil estudiantes recibie
ron becas de esta naturaleza.

Creemos que ésta es la vía racio
nal, económica para el país, y que 
garantiza que efectivamente los es

tudiantes reciben enseñanza supe
rior, para resolver el problema que 
puede plantearse a estudiantes cu
yas familias no viven en Montevideo 
y que desean estudiar en la Uni
versidad.

Extender las obras ae bienestar 
estudiantil, llevar al interior lo que 
debe y puede allí ubicarse de la Uni
versidad, es la única vía posible.

Digamos finalmente que hay quien 
piensa que la solución puede ser una 
Universidad privada) Dejando de la
do el problema de fondo,, pues no 
disponemos 'de espacio para desarro
llarlo, digamos que esto es simple
mente una tontería. Hoy día no exis
ten más- Universidades privadas, ni 
en USA, Inglaterra, Canadá, por 
ejemplo. A  partir del fin de la 2* 
guerra mundial el costo de función 
na miento de una Universidad es tan 
elevado, que todas viven de los re
cursos estatales, aun cuando en su 
estructura funcionen como Univer
sidades privadas (Oxford, Cambridge, 
Harvard, California Inst. of Techno
logy o Massachussetts Inst. of Tech
nology). Las sumas que pagan los es
tudiantes en esos sitios, elevadísimas 
para un presupuesto familiar aun en 
las clases más adineradas, no llegan 
a cubrir más del 11 al 18% del pre
supuesto universitario.

Puede, en consecuencia, decirse que 
hoy día la Universidad privada ha 
desaparecido en el mundo entero, sal
vo quex se conforme con ser una es- 
cuehta/ de enseñanza mediocre, que 
expida títulos pretendidamente uni
versitarios.

Brigada Socialista: ks
del divorcio Gobitn

^ A  cuestión de la Universidad del 
Norte tiene una enorme impor- 

I tancia. Sobre todo cuando es una ini- 
I ciativa reaccionaria que ha enredado 
I a sectores bien intencionados cuyos 
I intereses distan mucho de aquellos 
I que mueven a los impulsores del mo- 
I vimiento.

I CAUSAS PROFUNDAS DEL DIVOR
CIO: GOBIERNO -  UNIVERSIDAD

La Brigada Universitaria Socialista- 
I ta ha señalado, en su revista BRIGA- 
I DÁ, cómo los enfrentamientos que 
I  costaron sangre, tienen su origen en 

«  causas profundas. La Universidad y 
I todo el sistema de enseñanza pública 
I  se corresponden con el Uruguay libe- 
I ral, con la Suiza 'de América. Hoy día 
I eso es historia y, en la medida que 
I  el Uruguay se laúnoamericaniza o se 
I  goriliza, crecen las contradicciones 
I  de distinto tipo; la del Poder Ejecu- 
I tivo con la Universidad de la Repú- 
I blica es sólo una.

LA OLIGARQUIA SE ESFUERZA
POR RESOLVER LA CONTRADIC

CION EN SU FAVOR

Planteada la contradicción, la oli- 
I  garquía aspira a resolverla a su favor 
I  y ello es una necesidad vital, ya que 
I  su débil andamiaje no permite con- 
I  cesiones de ningún tipo.

Para la América pobre no es una 
I primicia que en q}, Uruguay se trate 
I  de engendrar unlpjÉ^íversidad nueva 
I  y distinta” , dirigida por el Gobierno, 
I en momentos que se agudiza la lucha 
I de clases. En todos los países, incluso

en nuestra propia Universidad, el im- v  
perialismo ha puesto su mano, ya sea 
con sus “ayudas” o priv atizan do la 1 JZ1 
enseñanza pública o creando nuevas «reco i 
Universidades. Brasil y Argentina son M a  ec 
ejemplos tan cercanos como útiles «v ileg  
para sacar conclusiones. En estos días «e n  u 
la prensa grande se hizo eco del Pro- J  Pe 
yecto de Reforma del Sistema Edu- Miece: 
cativo Argentino, por el cual se'im»' «sechs 
planta “algo total y planificado” acor- « s e  le 
de con el régimen vigenté. -̂jpacomc

No es profético decir que el mismo «educ 
camino nos espera. v >3^^^H?ara

Las formas pueden ser distintas: «d u c l 
ayer, Universidad privada; hoy, desti- «ran s 
tución de las actuales autoridades y M na ¡ 
cambio de la Ley Orgánica, ¿por qué « ante 
no, entonces, una “Universidad nue- « l a s e  
va y distinta? .¿4^^^H)ues1

La falta de profesores, de recursos « f 1*® 
económicos, de materiales, etc., apa- 
renteménte imposibilitarían cualquier « lcari 
concreción de ese tipo. Pero el impe- 
rialismo es capaz de crear una Uni- 
versidad artificial, con dólares y, si 
es necesario, profesores extranjeros, t
como ya lo ha hecho en otros países, |
La cuestión se reduce a que se plan- j acj  ̂
tee la necesidad, necesidad que está L r 
en función del papel que cumple la « 1  ’j .  
Universidad existente como provee- 3 per< 
dora de ideas y técnicos para el ié- 
gimen.

Si ya no ha surgido otra Univer- « la s e  
sidad, si no se ha intervenido defi- « n  ir 
nitivamente la actual, es porque ésta, «p to .  
en última instancia —y a pesar de « lu d  
las declaraciones y de la agitación « s  pr 
estudiantil—, sigue sirviendo ai siste- Monde 
ma. De sus aulas salen fermentos pa- « n  me 
ra el cambio, pero también los téoni- íes pr 
eos que aceitan al régimen.



las causas profundas 
iemo'  Universidad

VIAS PARA UNA EDUCACION 
POPULAR

IZQUIERDA pregunta acerca de la 
reconocida necesidad de popularizar 
la educación, de terminar con el pri 
vilegio que significa poder estudiar 
en la Universidad.

Pensamos que a esta altura no se 
necesitan mayores tálenteos para de
sechar la posibilidad de que tal cosa 
se logre en un sistema capitalista 
como el nuestro. ¿Por qué? Porque la 
educación es el principal instrumento 
para la toma de conciencia. Y  una 
educación adecuada en la masa la 
transforma en una masa conciente, y 
una masa conciente no tolera un ins
tante la expío tac ó n. ¿Entonces la 
clase dominante estará algún' día dis
puesta a autoeliminarse? Pensamos 
que no, que hasta que no se la de
rribe empleará todos los medios a su 
alcance para mantenerse: incluso el 
de la enseñanz i.

Hoy día necesita de una élite tec- 
nocrática, “apolítica" y servil, espe
cialistas con mentf.l dades compartí 
mentadas, capaces de transformar en 
códigos su opresión de clase, en pari
dad monetaria sus estafas con el dó
lar, en suntosa- residencias el esfuer
zo de los trabajadores.

Pero también hay una educación 
mínima reservada p ra la masa, ma
cera de trasm tir los valores de la 
clase dominante y a la vez hacerla 
un instrumento da producción más 
upto. Así es qu2 el desarrollo de la 
salud y de la educación pública en 
¡as primeras décados del siglo no res
ponden a dádivas burguesas, sino a 
un mejor acondic'onamiento de quie
nes producen para que produzcan más

y de esa forma aumenten las ganan
cias de la misma burguesía. Pero de 
ese mínimo~-no pasó, y no pasará has
ta que no sé produzca un cambio 
sustancial. - -

UNIVERSIDAD MAS OLIGARQUICA 
Y  LIMITADA

No cabe duda que, de crearse una 
nueva Universidad, será más oligár
quica y limitada que la actual; la 
cuestión está lejos de ser geográfica.

Por otro lado, podemos aspirar a 
transformar la Universidad de la Re
pública en una Universidad popular; 
es una vieja consigna por la que 
seguiremos luchando, pero concientes 
de sus limitaciones. Aparte de cam
bios de orientación se necesitaría una 
base económica superior a la que se 
le ha podido arrancar al gobierno tras 
duras luchas.

Estamos convencidos de que, para 
aumentar ese 1,5% de hijos de obre
ros en la Universidad, para aumentar 
las irrisorias becas, en definitiva pa
ra lograr una enseñanza auténtica
mente popular, tendrá que pasarse 
ineludiblemente por el camino de un 
cambio profundo: de una verdadera 
revolución.

Educación para todos sólo será po
sible en un sistema donde no existe 
la explotación y cuyo valor principal 
sea la creación de un hombre nuevo, 
es decir un sistema socialista.

Esa es, entonces, la gran tarea. Lu
cha de largo plazo que demandará 
sacrificio, tiempo y organización. Pe
ro, en definitiva, la única que vali
dará la historia.

(Un militante de la Brigada 
Universitaria Socialista)

AGR. MANUEL J. GALISTEO Profesor de Enseñanza Secundaria de Salto

Campaña desprovista dé reai 
fundamento técnico-docénte

¿QUE opina sobre la creación de la
^  Universidad! del Norte?

—En estos momentos hablar de 
Universidad del Norte significa refe
rirnos concretariiente a la iniciativa 
propiciada por el denominado “Movi
miento Pro Universidad del Norte", 
—constituido hace pocos meses—, que 
busca la creación de una nueva Uni
versidad estatal, con sede en Salto, 
para servir a los Departamentos al 
Norte del Rio Negro.

Dicho proyecto, que cuenta con el 
apoyo del Ministerio de Cultura, pro
cura institucionalizar un cambio de 
estructura universitaria, aprovechan
do una antigua idea que permanecía 
latente en el ánimo localista de los 
salteños, la cual es retomada ahora 
al amparo de la oportunidad política 
que ofrece el país y para servicio de 
su clase dominante y de sus propó
sitos dirigidos contra la Enseñanza.

Indudablemente el Movimiento que 
se lleva a cabo en estos momentos 
—además del apoyo que le brindan 
determmadas personas como conse
cuencia de su adhesión al gobierno—, 
viene obteniendo cierto respaldo del 
puéblo.

Ello ocurre en razón de factores 
sentimentales —origen y tradición 
de la idea—, como otra expresión del 
principio de adhesión al cambio ca
racterístico de las nuevas generacio
nes. uruguayas y fundamentalmente 
por efecto de la propaganda organi
zada que realiza la prensa oral.

Pero, como siempre ocurre cuando 
el proceso está dirigido hacia inno
vaciones en favor de intereses de 
clase, se mantine silencio o se pro
porcionan muy pocos indicios sobre 
las características del proyecto y so
bre la manera concreta de realizarlo. 
Las declaraciones proporcionadas a 
la prensa por integrantes del men
cionado Movimiento, permiten, sin 
embargo, obtener un adelanto de 
las particularidades del proyecto, cu
ya redacción les ha encomendado el 
Ministro de Cultura.

Merece destacarse la prescindencia 
total que se hac-e de las Autoridades 
de la Universidad de la República, 
encauzándose la movilización por la 
.vía del poder político.

Entiendo que esta sola circunstan
cia es suficiente para considerar a la 
iniciativa desprovista de todo fun
damento técnico - docente.

—Se indica como argumento fun
damental para esta iniciativa la ne
cesidad de popularizar la educación. 
¿Cuál sería la solución para hacer 
accesible la Educación Superior a las 
clases populares?

—La solución no es crear Univer
sidades en todos los departamentos 
del país, como podría pretenderse 
por extensión, ni crear facultades en 
las que “se logren especialidades téc
nicas de más corta duración” , según 
se prevé en el proyecto de referencia.

Las informaciones demográficas 
sobre el país, su situación económica 
y las condiciones de orden técnico - 
docente de las distintas zonas del 
interior, no justifican, en el momen-

Aclaración
La respuesta publicada en la úl

tima edición respecto a la Univer
sidad del Norte pertenece a Do
mingo Carlevaro. Por e r r o r ,  el 
nombre apareció equivocado.

to, la creación de otra Universidad.
Además hay que tener en cuéntá 

que es imperioso mantener los prin
cipios esenciales que deben caracte
rizar a la Enseñanza Superior, es de
cir, atender la formación c.entífica, 
tecnológica y profesional altamente 
calificada, {proporcionar enseñanza 
humanística basada, como se entien
de hoy, en el estado actual del cono
cimiento científico, promover la in
vestigación y la difusión y desarro
llar programas que tiendan al es tu- • 
dio de las transformaciones necesa
rias de la sociedad y que inspiren 
sus cambios.

Estas funciones no podrían cum
plirse eficazmente ^dividier.do inne- ■ 
cesariaménte la organización univer
sitaria.

Entiendo, que la Enseñanza Univsr- 
sitaria de nuestro país podría cum- . 
plirse en todos sus aspectos y espe
cialmente en cuanto a la necesidad 
de hacerla accesible a las clases so
ciales populares, si se le proporcio
nan los medios financieros reque
ridos.

La solución radica en facilitar el 
desarrollo de los planes de tramfor
mación, extensión y descentraliza
ción que están en el programa de la 
Universidad de la República —que 
ésta ha discutido especialmente en 
el Seminario realizado durarte el 
año 1967—, para lo que, repito,, es 
necesario otorgarle los recursos pre
supuéstales que son imprescindibles.

La solución es extender el servicio 
de Becas, y de Bienestar estudiantil, 
construir el Hogar Estudiantil, ha
ciendo accesible la Enseñanza Supe
rior a todas las clases socialss y  cum
pliendo así la base esencial de la Uni
versidad Popular.

La lucha por la Universidad Popu
lar significa, hoy más que nunca, el 
enfrentamiento a las poderosas fuer
zas que desde el poder se oponen a 
otorgar recursos económicos a la En
señanza y que intentan, en e?mb o, 
transformaciones y'reformas inade
cuadas para el desarrolló del paí> e 
impuestas por organismos extraños 
al interés nacional.

LUIS OMAR MALYASIO
Empleado de DTE (Salto)

“No se justifica”
■ A creación de una nueva Univer- 
" "  sidad en Salto, entiendo no* se 

justifica. El afán oficial de iu.pa.sar 
el Movimiento Pro Universiada en 
Salto es solamente político: por el 
enfrentamiento que tiene el gobier
no con la Universidad da la repú
blica y la enseñanza en geneiai. Ya 
que este gobierno —es público y no
torio— no se ha caracterizado pre
cisamente por apoyar nada que ten
ga sentido popular y no se ha distin
guido tampoco por atender las ne
cesidades de la cultura en ningún 
sentido. Como ejemplo de esa po
lítica, tenemos en Salto —desgracia
damente— casos muy claros: en lo 
que va de este gobierno no se ha 
construido una escuela en la ciudad 
ni campaña del Departamento. Es
tán paralizadas las obras —que ya 
estaban casi terminadas— del gran 
edificio del Liceo.

Y  por último, ahí está el esqueleto 
en nuestra avenida principal de lo 
que estaba proyectado cómo gran edi
ficio del Curso Normal, otra de las 
instituciones culturales de arraigo en 
Salto, modelo de lo que pudo la vo
luntad de superación de un pueblo 
en tiempos pasados.
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•izquierda

UN GRAN EXITO: 2® EN
El Movimiento Obrero Cantera

*

Gargano: orientar la lucha de clases
“No debe tratarse el tema como un 

mero análisis objetivo de la situación 
Sindical, sino sacar de él una peis- 
pecoiva dei papel que le adjuaicamos 
ai movimiento sindical en la lucha 
por la liberación nacional y —en 
Junción ae ese papel— cuáles son las 
tareas actuales y futuras del movi
miento sindical uruguayo.”

Así inició su intervención en el En
cuentro, Reynalao Gargano, dirigen
te ae ía Asociación de Funcionarios 
Judiciales. En él recayó la responsa
bilidad de hacer la presentación del 
tema seleccionado para el 2ao. En
cuerdo de Izquierda, en el que estu
vieron presentes Rugo Cores —diri
gente bancario—, Jorge Bottaro —di
rigente del periodismo.

Duarte —de la Asociación de Em
pleados de Institutos Jubilatorios y 
Anexos—  y Aníbal Collazo —del sec
tor banca privada—, y ausentes (por 
circunstancias que explicaron Héc
tor Rodríguez (CNT) y Enrique Pas- 
torino (CNT).

La exposición de Gargano contuvo 
una reseña de la historia mediata 
del movimiento sindical, principal
mente referida ai proceso de su uni
ficación y definición del programa de 
lucha, que culminó en la organiza
ción de la Convención Nacional de 
Trabajadores.

Señaló que la definición de ese 
“ programa estableció “un mojón que 
“delinea ya una nueva etapa para el 
“ movimiento obrero uruguayo, eta- 
“ pa en que comienza a superarse la 
“ la lucha aislada, meramente eco- 
“ nomista, para pasar a una nueva, 
“ signada p^r la incidencia que el 

. “ movimiento sindical tiene en la 
“ problemática nacional en la que su 
“ acción comienza a tener signos po- 
“ líticos claros, en la que la respuesta 
“ al reto planteado por el régimen,
“ comienza a perfilarse en el plano 
“ de la lucha de clases con un alto 
“ contenido.1*.

Agregó después: “La realización del 
“ Congreso 'del Pueblo en 1965, en el 
“ que participaron 797 organizaciones 
“ de todo el país, todas ellas de 
“ carácter popular pero no todas or- 
“ gamz~c'oríes de trabajadores permi- 
“ tió aquilatar, también, la dimensión 
“ que la prédica del movimiento sin- 
“  dical a través de la CNT había al- 
“ canzado en el medio social urugua- 
“ yo y dio también una idea de las 
“ posibilidades potenciales del moví- 
“ miento de masas para penetrar en 
“ I o o .-reteres populares con su pro- 
“ grama. Siti embargo, esas, posibi- 
“ lidades quedaron después frustra- 
“ das ante la inoperancia de quienes 
* tenían la responsabilidad de orga- 
“ nizar e impulsar los trabajos des- 
“ tinados a dar vida a las resolucio- 
“ rer* del Congreso del Pueblo."

Recordó que rn 1966 se embarcó al 
movimiento sindical en una lucha

contra la reforma “naranja** de la, 
deiecha, pero detrás ae otra ilusión 
reformista de la constitución: la re
forma amarilla. Señaió que ese des
gaste electoral reformista de 1966 
emnó la actitud constructiva de lu
cha por el programa ae reivindicacio
nes aprobado en 1965 por el Congreso 
del Pueblo.

Finalmente su balance histórico se 
centró en los años 67 y 68. Dijo lo 
“ siguiente: “Estos dos años están 
“ preñados deacontecimientos. Toaos 
“ incidiendo tremndamente en la vi- 
“ da de las organizaciones sindicales. 
“ Son los años en que la crisis gol- 
“ pea con mayor duieza a los traba- 
“  jaaores’* . . . “Es la época en que las 
“ organizaciones sindrcaies, las orga
nizaciones de masa son puestas a 
“ prueba por la regresión del íégimen 
“ sometido a los designios del FMI. 
“ Todo el proceso de años transcurri- 
“ dos desde 1955 surge como la. etapa 
“ preparatoria de lo que vivimos hoy,
“ y lo de hoy: la antesala de lo que 
“ nos tocará vivir en el futuro. Un país 
“ cuya' situación económica se mide 
“ no sólo por los índices que alcanza 
“ anualmente la inflación sino ade- 
“ más, por el estancamiento y retro
c e s o  de su producción, por los ín- 
“ dices desfavorables de su balanza 
I  comercial, por su enorme deuda ex- 
“ terna, por el desmantelamiento dé 
“su industria y la desocupación cre
c ien te , por el éxodo de una parte 
“ importante de su población hacia 
“ el exterior —especialmente de su 
“ mano de obra calificada— , por el 
“ deterioro y quiebra de su sistema de 
“ seguridad social y por la liquida- 
“ c.ón progresiva de sus libertades 
“ políticas, es un país que tiene plan»
“ teada una alternativa sumamente 
“ clara: o transforma radicalmente 
“ sus estructuras económicas y socia- 
“ les, efectúa una revolución, se li- 
“ bera de la “ coyunda** que le ha im- 
“  puesto la alianza “ oligarquía-im- 
“ perialismo**, es decir se libera na
c io n a l y socialmente o se hunde en 
“ el abismo de la miseria y la repre- 
| sión.’’

Ante esa perspectiva destacó que, 
no obstante los trabajadores haber
se dado un programa claro de lu
cha para superar esa realidad del 
sistema dominante en crisis, “nunca 
la lucha por esas soluciones de fon-- 
“ do se llevó adelante, las organiza- 
“ ciones sindicales siguieron ganadas 
I  por la fiebre de la pelea salarial y 
“ por la rutina del método de lucha 
“ para ese objetivo salarial, de im- 
“ portañola enorme pero circunstan- 
'“ cial —en la crisis inflacionaria— 
“ para los trabajadores. Las direcoio- 
“ nes gremiales —pese a los esfuer- 
“ zos aislados ds algunos gremios— 
“ no pusieron en tens'ón las fuerzas 
“ de que disponían para movilizar a 
“ los trabajadores en la lucha por la

“ plataforma aprobada ni difundie- 
“ ron —para que ganara la. concien- 
“ cia de las masas trabajadoras— 
“ sus objetivos. En cambio, en los 2 
“ años transcurridos, la clase domi- 
“ nante se trazó una política y ha 
“ hecho esfuerzos por imponerla al 

movimiento sindical: congelación 
“ salarial, reglamentación sindical, - 
“ represión, para preservar los már- 
“ genes de ganancias del grupo domi- 
“ nante y de los intereses imperialis- 
“ tas del Uruguay en crisis capitalis
t a ” .

Analizó inmediatamente cada uno 
de los hechos que fueron marcando 
sucesivas concesiones de las organi
zaciones sindicales a la escalada reac
cionaria y represiva del Gobierjib. 
Destacó que esas concesiones se hi
cieron una y otra vez bajo la tesi
tura de que el movimiento sindical 
no podía ser responsable de preci
pitar el decaimiento del régimen 
institucional y cómo una y otra vez 
los trabajadores fueron engañados y 
al mismo tiempo el sistema institu
cional se fue moldeando a la forma 
de “dictadura democrática** que con 
muertes en las calles y permanentes 
medidas de emergencia — como las 
medidas de seguridad— que es una 
forma uruguaya de alterar el siste
ma institucional que se pretendía 
proteger. Recordó las negociaciones 
con Faroppa y Vasconcellos y la 
burla ulterior. Y  llegó finalmente a 
referirse a la embestida contra las 
trabajadores privados con el desco
nocimiento de la ley de Consejos de 
Salarios,. el decreto de congelación 
general de salarios de junio de 1968 
y el engendro CO'PRIN hecho ley 
actualmente.

Señaló que las organizaciones sin
dicales en 1967 y 1968, contando con 
organ'zación^y un programa de lu
cha hecho conciencia en la- masa, en 
lugar de ser conducidas con senti
do agresivo en pos de ésas conquis
tas, fueron relegadas en actitudes 
defensivas — frente a la iniciativa 
represiva del Gobierno— y sumaron 
repliegue tras repliegue, y en los he
chos desembocaron eñ un panorama 
tremendamente deteriorado en las 
condicionas de los trabajadores y 
sus familias. Dijo en esta parte: “El
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“ movimiento sindical uruguayo tiene 
“ su respuesta programática a la es- 
“ calada gubernamental, pero, hasta 
“ hoy sólo ha elaborado una políti- 
“ ca de resistencia que en muchas 
“ oportunidades — además — se de
sa rro lló  contradictoriamente. Se ca- 
“ rece de una política de avancê
“ constructiva, ofensiva para alcatu- 
“ zar los objetivos de la plataforma 
“ de los trabajadores. Y  si bien esto 
“ es explicable porque nos encontra- 
“ mos en los prolegómenos de una 
“ larga lucha, lo menos que podemos 
“ exigirnos es armar una resistencia 
“ activa y coherente que pueda ge- 
“ nerar en su desarrollo las fuerzas 
“que sean capaces de pasar a la 
“ ofensiva a determinada altura del 
“  proceso'*.

Se extendió después el disertan
te en apreciaciones tácticas sobre el 
sentido de la lucha sindical en la 
hora actual, sus proyecciones políti
cas, y la necesidad de que las ba
ses superen sus esquematismis tradi
cionales en cuanto a objetivos y pro
cedimientos de lucha para gravitar 
significativamente en el cambio re
volucionario del país. De sus aprecia
ciones en esta parte del tema, des
tacamos lo siguiente:
“  El movimiento sindical tendrá un 
“ peso fundamental en la decisión de 
“ los problemas políticos, económicos, 
y sociales que afectan al país. Lo 
“  tendrá si toma conciencia de su 
“ real papel en los hechos y si más 
“ allá de las afirmaciones programá
tica s  comienza una tarea ineludible 

■ “ de organización y preparación. Pf^ 
“ ra asumir —  en la lucha ya plan- 
“  teada — la responsabilidad que le 
“  corresponde. El movimiento obrero 
“ organizado tendrá que ser — en 
“ mayor medida de lo que ha sido 
“ hasta hoy — cantera de cuadros re
volucionarios, centro de prepara- 
“ ción de los hombres que han de 
“ cambiar ai país, que han de hacer 
“ la revolución. Ello se logrará en la 
“ medida en que enfrente, en que 
“ combata, en aue luche, porque só- 
“ lo en medio de la lucha se adqule- 
“ re la conciencia necesaria para 
“ móvil1'z^r a las masas, poraue sólo 
“  combatiendo es que se forjan los 

‘ combatientes*’.

Los frenos: reformismo y burocracia
“A  partir 'de la entrada en vigen- 

“ cia de las actuales medidas pron- 
“ tas de seguridad se profundizaron 
“ en la base de los gremios las dis
cusiones sobre cuál era el camino 
“ adecuado a seguir frente a la polí- 
“ tica represiva que ellas representa - 
“ ron en los hechos sobre los tra- 
“ bajadores*’. “Lo más significativo 
“ fue que esa discusión marcó discre- 
“  panelas entre las bases y las di- 
“ recciones gremiales. En nuestro 
“ gremio bancario ese hecho fue- evi
d en te  y perdura aún”.

Así comentó su participación en el 
“panel**, Aníbal Collazo, militante 
bancario del sector de banca privada. 
Señaló 'después ous esas discrepan
cias — no exclusivas del gremio ban
ca r*o — nacieron de los errores y las 
eulnas de las direcciones gremiales 
ganadas por las posiciones políticas

reformistas y aferradas a sobrevivir 
la escalada gubernamental como 
eternas superestructuras burocráti
cas de los gremios.

“No pienso como Gargano aue en 
“ Ja CNT faltó una orientación cla- 
“ ra. Yo afirmo que hubo una orien- 
“ t«ción sumamente clara y que su 
“ dirección no incurrió en errores al 
“ aplicarla: Hubo freno de las di- 
“  recciones gremiales a las inouietu- 
“ des y la vocac ón de lucha del mo
lim ien to  sindical**.

Concluyó señalando aue para si
tuar al movimiento sindical en con
diciones de enfrentar la política 
reaccionaria de 1969 y el futuro, se 
necesitará barrer con las direcciones 
gremiales dialogantes del reformismo. 
de modo de reencontrar a la CNT 
con la inquietud de las bases y con 
el destino revolucionario del país.

Bottaro: la ilusión del dialogo
“En febrero — contrariamente a 

“ la tradición quietista del Uruguay 
“ —, en febrero de 1969 vemos tra- 
“  bajar, gastar energías, militar, a 
“ toda la gente que lucha por el 
“cambio del paisf y también lo ha-

“ ce la represión, la conspiración, el 
“ amarillismo sindical, de las gentes 
“ qué quieren coartar, frenar y amor- 
“ dazar la lucha del movimiento de 
“ masas. Eso revela que el país se es
t á  ubicando en su perspectiva



¿NUESTRA 
IND U STRIA  
FRIGORIFICA 
T IE N E  FUTURO?

por GUILLERMO BERNHARD

La realidad del abasto de nues
tro comercio de ca r ne s  y los, 
negociados que llevan a la banca- 
rrota ai Frigorífico Nacional.

PRECIO $ I6O.00

U  CRISIS 
NACIONAL

Integrantes del Segundo Encuentro, que constituyó un nuevo y resonante éxito.

‘‘ histórica revolucionaria.
Con estas palabras y. un elogio pa

ra IZQUIERDA y su avance como 
semanario, inició su intervención el 
dirigente del periodismo Jorge Bot- 
taro.

Coincidiendo con Gargano, señaló 
como negativo por su efecto quietis- 
ta en el movimiento sindical todo el 
proceso de la “ilusión de la reforma 
constitucional amarilla” en el que el 
movimiento sindical distrajo sus 
fuerzas en 1966. A eso siguió el espí
ritu de diálogo de los dirigentes, su 
ilusión de gravitar en las decisiones

gubernamentales porque de vez en 
cuando algunos a lgen tes políticos 
les dirigían promesas. En su concep
to la dirección sindical estuvo omi
sa, poco atenta, con falta de previ
sión y sin capacidad para anticipar 
los “golpes bajos que la derecha, el 
“ gobierno, preparaba mientras dia
logaba” . “En decreto ael 13 de ju- 
“ nio aplicando las medidas de se- 
“ guridad, a pocas horas de los diá
lo g o s  promisorios con Lanza, signi
f i c ó  uno, dos, tres y más goipes 
“ bajos al movimiento sindical. Des- 
“ pués ya saben Uds. lo que siguió”.

Duarte: hora de acción y represión
“Si hay convicción sobre el im

portante papel que cabe al móvi- 
“ miento sindical en la lucha por la 
“ liberación nacional, es fundamen
t a l  ser coherente en el análisis del 
“ proceso de cambio que se ha ope
rado en el país. Ese cambio nos 

“ ha llevado de una situación sindical 
“ en donde se actuaba legalmente, 
“ con libertades y sin contratiempos, 
“ a una situación de acción y repre- 
“ sión”.

El dirigente de la Asociación de 
Empleados de Institutos Jubilatorios 
y Anexos, continuó después formu
lando una síntesis de conclusiones 
basada en los aspectos más signifi

cativos de la exposición de Garga
no y los anteriores participantes.

“Con una base programática como 
“ la que cuenta CNT, se puede y de- 
“ be dar una lucha continua de en- 
“ frentamiento a la programática 
“ gubernamental, sin descuidar los 
“ planteos de la lucha inmediata de 
“ cada gremio. No hay contradicción 
“ en eso — como se argumenta por 
“ ahí —, sino que en los planteos in
mediatos de los problemas de cada 
“ gremio, el contenido de lucha de 
“ esos planteos deben constituir ba- 
“ tallas parciales de esa lucha pro- 
“ gramática y no su postergación 
“ táctica” .

Cores: romper el manto de silencio
El dirigente del sector banca ofi

cial de la Asociación de Bancarios 
del Uruguay se refirió inicialmente a 
la ausencia Ce algunos dirigentes de 
CNT invitados al Encuentro. Expre
só que eso postergaba una vez la 
oportunidí d de la discusión y el diá
logo sob e la cantidad de temas y 
cosas que han quedado cubiertas por 
el man-o del “silencio sindical” en 
el proceso Je luchas y repliegues de 
los últimos tiempos. Señaló que “hay 
“ dirigentes que siempre que hay al- 
“ guna puerta abierta para discutir 
“ y negociar en el Parlamento se 
“ apresuran y-Torren antes que se 
“ cierre, pero que siempre se hace 
“ difícil discutir con ellos o en una 
“ asamblea gremial, o en una asam
b lea  como esta de militantes revo
lucionarios que se plantean el pro
blema sindical para ver cuál será 
"tu mejor papel dentro del proceso

“ de liberación. Parece ser que son 
“ compañeros que están más allá de 
“ la discusión, del análisis, y yo creo 
“ que hay que empezar por terminar 
“ con esas cosas en el movimiento 
“ sindical, para poder concebir la lu- 
“ cha de clases en nuestro país” .
Hizo Un elogio concreto a IZQUIER

DA, en sus esfuerzos por quebrar 
él manto de silencio y la inercia en 
la discusión de los problemas sindi
cales. Dijo: “ tuvo una actitud clara, 
“ valiente — en relación al proble- 
“ ma candente de integración de de- 
“ legados de CNT en la COPRIN — 
“ que le ha valido una serie de in- 
“ sultos gratuitos por parte de otros 
“ órganos de prensa”.

Refiriéndose al tema, apoyó en to
dos sus términos el detallado análi
sis y las conclusiones de la exposición 
de Gargano. Señaló al respecto que 
también en su concepto: MEl proble

ma sindical debe ser analizado co
mo un aspecto — entre el con
junto de problemas— que tiene 
planteado un militante revolucio
nario; es una de las tareas, de los 
compromisos revolucionarios: la lu
cha sindical. El frente sindical es 
el frente de masas más amplio, 
más fluido de nuestro país y nece
sita ser liberado del freno de las 
direcciones burocráticas para cum
plir su papel de lucha en el proce
so de liberación nacional en el 
marco de una organización política 
revolucionaria” .

CNT.

E. Pastorino y 
H. Rodríguez
CNRIQUE Pastorino — mediante el 

envío de una nota— y Héctor Ro
dríguez en forma verbal a uno de 
nuestros compañeros de trabajo, ex
plican su ausencia de nuestro En
cuentro por no haber recibido aviso 
ni invitación formal.

Aclaramos: 1?) En el primer En
cuentro de Izquierda —30 de enero— 
se anunció y se repartió un progra
ma en el que se indicó la realización 
del Encuentro sobre la Situación Sin
dical y a qué personas se invitaría.

29) En los primeros días de fe
brero se cursó carta a todos los in
vitados. A Enrique Pastorino y Héc
tor Rodríguez se les envió a la CNT. 
A la única persona a quien se invitó 
telefónicamente fue a Aníbal Collazo.

39) En todos los números de Iz
quierda del mes de febrero se anun
ció el Encuentro y los nombres de 
los invitados. Algunos de los invita
dos que indicaron dificultades para 
asistir fueron sustituidos.'

IZQUIERDA cursó las invitaciones 
en papel membretado con la direc
ción de sus oficinas indicada y en 
el Semanario, todos los viernes, apa
rece indicada dicha dirección.

Aun pensando que entre gente de 
izquierda pueden superarse ciertos 
esquemas formales, estamos seguros 
de que en este caso no estuvimos 
omisos, aunque la carta invitación 
pueda haberse extraviado entre los 
trámites de la correspondencia de la
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ESCOLTA M IST A L  A EOS EESQIJECCS

¿Brecha yanqui en 
la Junta Peruana?

(Por Juan Martin)
(Servicio Especial de Prensa Latina)

■ AS inesperadas- renuncias del Ministro dev 
Hacienda, general Angel Valdivia Morri- ' 

beron y de Fomento y Obras Públicas, gene
ral Alberto Maldonado Yanez, constituían las 
noticias más importantes del fin de semana 
en Perú, al señalar con una diferencia de 
menos de 48 horas entre una y otra renun
cia, la primera crisis importante de carácter 
interno que afronta la Junta Militar instau
rada en Perú el 3 de octubre pasado.

Valdivia y Maldonado, en sus cartas de re
nuncias enviadas al premier, general Ernesto 
Montagne Cuellar, planteaban su inconfor
midad con el alcance y la composición de la 
comisión de alto nivel creada por el gabinete 
militar para estudiar la forma ilegal en que 
la International Petroleum Co. (IPC) había 
logrado sustraer del país unos 17 millones de 
dólares mediante la evasión del pago de dere
chos por la comercialización de productos 
adquiridos en la refinería de Talara.

Los ministros renunciantes considerados 
ambos conciliatorios y moderados, expresaron 
su decisión de someterse a la investigación 
ante una posible negligencia en evitar que 
la IPC transfiriera a Estados Unidos la su
ma señalada. Ambos, habían sido censurados 
po ralgunos órganos de prensa que criticaban 
los manejos de la IPC para sacar dólares 
apresuradamente de Perú, mientras la Junta 
Militar le está reclamando adeudos por más 
de 700 millones de dólares.

El día 19 de marzo, Valdivia fue reempla
zado por el general de brigada Francisco Mo
rales Bermúdez, quien había ocupado la car
tera de Hacienda durante el gobierno de Fer
nando Belaunde Terry.

Montagne, al conocer de las ,renuncias 
af'rmó que no sería necesario convocar al Ga
binete para considerar las dimisiones.

Anteriormente, durante toda la semana. 
Washington había continuado ejerciendo pre
siones sobre el gobierno de Lima.

El vocero del Departamento de Estado, Cari 
Bartch, declaró a la prensa que su gobierno 
cons'derabá la posibilidad de exigir a los go
biernos de Lima y Quito la devolución de los 
destructores “Isherwood” y “Eunicie” en re
presaba por la captura de pesqueros nortea
mericanos en aguas consideradas jurisdiccio
nales por ambos países sudamericanos. 

Según Bartch? Washington puede aplicar la.

Ley de Arrendamientos* Navales de 1965 que 
estipula que cualquier barco norteamericano 
puede ser reciamauo si es utilizado para ase
diar a pesqueros de Estados Unidos en aguas 
internacionales.

Los representantes Thomas Pelly y  Edwar 
Ga¿matz en caria dirigida ál Congreso exi
gieron la aplicación de la' mencionada ley.

Paralelamente las autoridades yanquis tra
taban de crear una hiteria antipexuana en el 
país. El congresista demócrata Van Deerlin 
solicitaba que se suministrara escolta ¿militar 
a los pesqueros que operen fíen te a; Jas^ós- 
tas sudamericanas.

Van Deerlin decía que dos o tres marines 
serían suficientes “para disuadir los ataques ’.

Por otra paite, un sindicato de pescauoies 
y marinos oe San Diego, California, amenazó, 
con hundir o apresar ios navios ‘ecuatorianos 
o peruanos que anclen en puertos norteame
ricanos, si no cesaban los ataques contra pes
queros de Estados Unidos frente a las cos
ta de esas naciones .

A  esto respondió el presidente de la Aso
ciación de Armadores de Perú, ingeniero A l
fonso Flores, diciendo que Eataoos Unidos 
caería en un grave error “si trata de apo
yar los actos piratescos de sus pesqueros fren-, 
te a las costas de Perú” .

ENFRENTAMIENTO EN GINEBRA

GINEBRA (PL). — Un nuevo enfrentamien
to entre los delegados de Estados Unidos y- 
Perú se produjo durante la reunión de la,Co- 
misión sobre Comercio Invisible y Finanzas*, 
que delibera aquí bajo los auspicios de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co
mercio y Desarrollo (UNCTAD).

Esta vez la disputa verbal surgió cuando el 
delegado peruano José de la Puente dijo que 
la IPC ha lanzado una campaña mundial pa
ra desacreditar a su país.

En réplica, el representante norteamerica
no Heñí y Brodie, manifestó que. el asunto no 
debía ser planteado públicamente en un or
ganismo de la ONU, sino reservadamente en I  
gestiones diplomáticas entre ambos países.

El pasado día 20 en tina disputa remilar, 
otro delegado norteamericano / acusó al go
bierno de Perú de utilizar las Naciones Uni
das “para hacer propaganda falseando la 
realidad” , a lo que el peruano respondió que 
posiblemente el representante de Washington 
es un accionista de la “Standard Oil” .

“Todos perdemos si 
el Perú es derrotado”
|^A PAZ (Interpress). — “To

aos peruemos -si el Perú 
es denoutuo" proclama hoy el 
emtoiiai aei iimuyente íuaou- 
uno DoiiVic.no' “presencia” , vo- 
ceio cristiano que se ha ca- 
raccenzauo por sus acuvidaues 
solidarias cun las m e u i d a s  
áuopiauas .por la Junta Mul
tar peruana en el caso ae la 
empresa norteamericana In 
ter nauonai ^etroieum Compa- 
nq (rJNUj. comparte asi la 
opjirón ae que el “afíaire” 
irU  ha trascendido hacia un 
pioDlema latinoamericano en 
la. mecada que en el entreoí u- 
zamiento de presiones que se 
ha aaüo por ía expropiación 
ae los bienes estadouniuenses 
han rebasado, las fronteras pe
ruanas.

Incluso el editórialista ase
gura que en ios Estados Uní
aos han comenzaao a circular 
versiones sobre una presunta 
desunión y debilidad del go
bierno peí uano, que puede, po- 
ne '̂/éñ’:.Jaque su estabiiiaaa a 
coít^plazo. De ahí que con
voqué a las naciones latino
americanas a sumar volunta
des en una defensa sin reti
cencias de la soberanía perua

na para decidir las cuestiones 
Internas sin condicionamiento 
externo alguno.

EL PROBLEMA AZUCARERO

LIM A . — Los propietario* de 
ingenios azucareros están 

presionando el gobierno a que 
defina sus planos para hacer 
frente a la aplicación de la 
enmienda Hinckenlooper, Se
gún se ha divulgado, 350 mil 
obreros de esa agroindustria 
serán afectados por el cese de 
embarques a Estados Unido* 
que absorbe el 52.68 por cien
to de la producción peruana, 
en un total equivalente a 
1.600 millones de soles.

La Federación Azucarera ha 
emitido su opinión, señalando 
que sólo hay dos soluciones 
al problema: aumentar el pre
cio del azúcar en el mercado 
interno o subsidiar a la in
dustria. Agregó que el consu
mo de azúcar en Perú es el 
más bajo de América Lat na. 
El vocero de la Federación no 
examinó una tercera soluc'ón: 
conquistar los mercados euro
peos y de los países socialis
tas.

El apoyo argentino es 
meramente declamatorio

RUANOS AIRES (“ Izquierda” ) —  Siguen las especulaciones 
“ vsdbre la posición real de Argentina frente al problema pe; 

rüáño. Dos puntos parecen claros: 1) Buenos Aires ofreció
efectivamente su mediación, pero el gobierno del general Alva- 
rado lo rechazó. Los fundamentos ciados» por el gobierno perua
no para ixo aceptar la mediación ai gen tina se basan en el he
cho de que el conflicto con la Standard Oil (IPC) es una cues
tión interna del Perú, en la que nada tienen que ver gobier
nos extranjeros; 2) la Argentina se ha limitado a un apoyo 
meramente; declamatorio, con el ojo fijo  en los intereses de 
los inversores extranjeios. A  ese respecto, la posición predo
minante es la del ministro Krieger Vasena: “Lo mejor que pue
de hacer el gobierno del Perú es conseguir un buen arreglo 
con la IPC, para no ahuyentar a los inversares privados de La
tinoamérica” . El canciller Costa Mendea parece haberse aco
modado a esa línea de acción.

No hay duda de que una fuerte corriente militar con res
paldo en sectores civiles (peronistas, sobre todo), presiona en 
favor de Perú. La revista “Azul y Blanco” , que nuclea opinio
nes del nacionalismo argentino, acusa a Vasena de tomar una 
actitud de “procurador de los intereses del imperialismo; 'fi
nanciero” .

I

E l buen ejemplo

Ecuador emplaza a la Texaco 
y acusa a los Estados Unidos

“ Readers’s” 
cambia la 
geografía 
del Ecuador

Q U ITO  (Interpress). — El presidente José 
^  María Velasco Ibarra, en vista de la de
cisión del gobierno !de EHacJó# Unidos de 
suspender las ventas de equipos militares al 
Ecuador en represalia por ía captura de bar
cos pesqueros norteamericanos sorprendidos 
dentro de las 200 millas marinas (que USA 
no reconoce" como soberanas) dijo que era 
“lamentable que una gran potencia que cons
tantemente ha invocado en los últimos tiem
pos las- normas supremas del derecho inter
nacional, quebránte de una manera absoluta. 
in,3 disposiciones de la Carta de la Organiza
ción de Estados Americanos (OEA), ejercien
do una coacción externa contra las medidas: 
aiopt?das por el Ecuador en uso de su so
beranía’*, ,

El incidente, que despertó la enérgica reac
ción estadounidense, se originó en la cap
tura del barco pesquero pirata “Day Island” 
en diciembre pasado, pero existen indicacio
nes de que la causa inmediata fue el ataque 
—ya desmentido— de naves* ecuatorianas a 
una embarcación norteamericana que huía 
luego de ser sorprendida en aguas del Perú 
por unidades de la armada peruana.

Otro punto de fricción entre Ecuador y 
Estados Unidos es la notificación que el go
bierno del presidente Velasco Ibarra hizo a 
la empresa petrolera Texaco de que debé 
ajustar su contrato de concesiones del año 
1964 a los intereses nacionales de “manera 
equitativa y justa” o, en caso contrario, el 
mismo será denunciado.

Q U ITO  (PL ). — El retiro to- 
~  tal de la circulación de 
la r e v i s t a  norteamericana 
“Selecciones del Reáder’s Di- 
gest” fue ordenado por el go
bierno ecuatoriano.

El secretario general de la 
administración, Armando Es
pinel Elizalde, declaró que esa 
revista había publicado en la 
sección de arquitectura que la 
iglesia de la Compañía de Je
sús estaba ubicada en la “Ciu
dad de Quito, Perú” , y agregó 
que “no puede tolerarse ta
maña falta de conocimiento**.

NIXON: Entre la Standard Oil 
y la farsa diel “Buen Vecino”. 
Ya ha amenazado a Perú de 

represalias económicas.
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£ L  APOLO IX  está abriendo el camino a la 
luna. Hoy será su momento más crítico, 

en la cita con el módulo de exploración lunar 
•(foto), la cápsula que no regresará Jamás a 
3a tierra. Concebido para dos hombres, el LEM 
«(Módulo de Excursión Lunar) no tiene la apa
riencia de una cabina y —según los cables—, 
es tan fea que ha sido baut zada en Cabo 
Kennedy “el insecto” o la “araña”. “El módu
lo es tan confortable como un armario. Aun
que sólo costara dos dólares por noch» n?die 
lo alquilaría como dormitorio”, dijo el coronel 
MacDivitt, comandante del Apolo IX, después 
que lo visitó.

Al Sur del Río Bravo MUCHA PROPAGANDA Y POCA COSECHA

C H IL E : Las razones de la 
derrota demócratacristiana

|Jna  apatía nunca vista por parte del electorado, traducida 
en una abstención récord (29. 5%), selló al proceso elec

toral que culminó el domingo 2 de marzo.
Seria exagerado afirmar que el pueblo chileno ha recha

zado en masa las elecciones, pero es evidente que cada vez 
cree menos en ellas como vía de solución a sus problemas. El 
Parlamento, por lo demás, está tremendamente mediatizado 
por el poder casi “ cesarista” del Presidente de la República; 
de ahí la inutilidad que la masa comienza a reconocer en la 
labor parlamentaria.

La experiencia demócratacristiana en Chile, vistos los re
sultados electorales del domingo, expresa nítidamente el ca
rácter coritinuista de su política, y la falsía de su prometida 
revolución.

El estilo de la propaganda, 
los medios utilizados p a r a  
conquistar votos, la lucha en
tre los candidatos del mismo 
partido, fueron los mismos 
qué se utilizaron antes de la 
victoria de Frei en 1964. Pue
de afirmarse aue Frei ha cum
plido cabalmente con su pro
mesa de respetar el estado de
mocrático representativo, s i 
ello se mide por el manteni
miento de las formas y vicios 
oué ha pdquirido la democra
cia burguesa en Chile.

El tema de la revolución 
fue déjado de lado por el Go

bierno y la DC. Ahora se ha
bla de “vía de la eficiencia” , 
de “vía no capitalista” , de 
“confianza y esperanza” en

Las tres 
últimas 
elecciones 
chilenas

19 6 5
(parlamentarias)

PDC .............  42,3 %
PN .............  13,1 ”
PR .............  13,3 ”
PC .............  12.4 ”
PS .............  10,3 ”

1 9 67
* (municipales)

PDC .............  35,6 %
PN .. 14,3 ”
PR . . . . . . . . .  16,1 ”
PC ' . . . . . . . . .  14,8 ”
PS ............. 13,7 ”

1 9 69
(parlamentarias)

PDC ............. 31,1 %
PN ............. 20,9 ”
PR ............. 13.4 ”
PC ............. 16.6 ”
PS ............. 12 8 ”
(Abtanc’ón récord del 
29,5% del eléctorado.)

Una., fracrión escindida 
del PS en 1967 obtuvo una 
votación del 1,7% del total 
en 1969, la que sumada a 
la del- PS da un total del 
14;5%, lo que significa un 
aumento neto de la vota- 
sJón socialista respecto a 
la* últimas dos elecciones.

el Gobierno- Pocos vestigios 
d e  cambios profundos- v a n  
quedando. en el .lenguáje del 
oficialismo. El optimismo que 
dominó en las esferas del Go
bierno durante los primeros 
años sólo es conservado por 
un cada vez más reducido nú
mero de funcionarios fanáti
cos.

Se dice qu e  t o d a  escoba 
nueva barre bien, y no hay 
duda que metafóricamente el 
juicio es aplicable a la expe
riencia de la DC chilena. Los 
dos primeros años de gobier
no dsmóc-ratacristiano mantu
vieron en alto el optimismo 
que coronó el triunfo electo
ral de Frei. La DC era una 
cara nueva, que usaba un nue
vo lenguáje, que hablaba de 
revolución con bastante sol
tura. que esgrimió la .-.planifi
cación como técnica pera el 
desarrollo,, que abrió relacio
nes con varios países socialis-

MARTIN ROSAS

tas, que contó con un consi
derable a p o y o  en sectores 
obreros, campesinos y con am
plio respaldo juvenil. Eran to
das ellas características nue
vas en un partido de gobierno 
en Chile.

Pero una a una dichas cua
lidades se fueron viniendo al 
suelo. El lenguaje conserva 
muchas de sus formas pero 
ahora suena a farsa. Las am
bigüedades pudieron mante
nerse mientras eran prome
sas, pero ya en el gobierno 
debieron transformarse en he
chos concretos. Así se fu e  
viendo aue él lenguaje nuevo 
se traducía en las mismas po
líticas viejas: el ataque a la 
oligarquía fueron pompas de 
jabón, el antimnerialismo su
misión y continuismo, al am
paro y defensa de los traba
jadores se expresó en dos ma
tanzas de obreros.
„ La planificación y todo el 
lena guie técnico - deáarrollist° 
no desbordó los marcos de Io 

„ política de la Alianza par^f 
el Progreso diseñada por kr I 
Estados Unidos. Y  si esa lín0*" 
nacida en Punta del Este er 
1961 fue un volador de luces 
en Chile se consumó en ur 
fracaso económico concreto.

RESULTADOS ECONOMICOS

El Producto Nacional Bruto 
en el año 1961 fue 6.2% supe
rior a.l de 1960. de 1961 al ’6? 
creció en un 4.7%. del *62 al 
*63 en un 4.9%. del *63 al 
en un 4.0%, del ’64 al 65 en 
4.6%. del 84 ai 66 en 6.1%' v 
d*l ”66 al *67 en un 1/6%. E lv 
significa' rale eft' 19R7 en PN^ 
ner cárrlta clisrhin'úyó en ur 
0.8%. frente‘ a. iih créclmlen 
to n^ornedio dé '2.5% de ur 
promedio, anual en. los seie 
años . anteriores. (Todas son 
cifro* We lo Oficina de Pla- 
nificopión Nacional adiimta c
la Presidencia dé la Repúbli
ca!

Todavía, no bov cifras com
batas poKvp nor0 rrm

opiniones téc'nlr.aQ .coin
ciden On rmp Ja .cltnao.ió*1 r '' 
V*a. rn o invoco rpcnpcto o. 1Q6V 
F1 Tv/r’-n’of-o de ttoc’pp-
da. 7rtidív'»T* ofi”*v'a
n fiv>o* do octubre posado, en
chonta anbrp lo T-Tnrnorydo P*- 
Ni^a.. ana «oí nivel d° oCfbd 
dad apor»5m1ca en e] io«o
V Primor .QPrnoqfrp 10SÍ?

pv«r»ppq sotisfactor
si se ino envinara con el bie
nio oritariov» , .

ípdipo* confirmar» 
n ^ .. b^lari^o nr,o>r'tlvn n o o
1968: dism inuí rp'od^cc^éo 

(pasa a la pág. 14)

j^ IXO N  declaró, en el retorno de su viaje de 17 mil kilóme
tros por Europa Occidental, que el resultado de su misión 

podría ser resumido en la palabra confianza. Es* posible que 
-el presidente americano haya obtenido una información valio
sa, directa y en el nivel más alto. Todo induce a creer, mien
tras tanto, que no cambió la posiciqn francesa, que era su me
ta principal. Su presencia en Berlín animó ai revanchismo 
aleman y contribuyó a agravar la crisis que volvió a convertir 
la antigua capital del Tercer Reich en una zona de peligro de 
la paz mundial. Pero tal hecho no puede ser un resultado fa
vorable a la paz.

Por toda Europa —aún en la Plaza de San Pedro, en el 
■Vaticano— Richard Nixon fue seguido por las voces de pro
testa del pueblo. Y  los gritos de solidaridad con V^e'nam y 
su hombre-símbolo, Ho Chi Minh se oyeron por doquier, co
mo una cortina sonora, incómoda, pero inevitable

De Gaulle habría prometido a Nixon visitar Estados Uni
dos. ¿Irá a decir directamente a los norteamericanos lo aue 
piensa de.su política mundial e invitarlos a dejar en paz,a los 
pueblos del mundo imperial. Eso no sería, por cierto, un 
eho capaz de ser voceado conio buena cosecha para un viaje 
tan largo. f

Nuevos choques en la frontera Sino - Ru«a de! extremo 
oriente. Moscú y Pekín se acusan mútuamente y organizan 
manifestaciones de protesta.

A F R I C A
JTRELIMO. — El Comité Ejecutivo del Frente de Libe

ración de Mozambique (Frelimo) anunció la designa
ción de Uria Simango, actual vicepresidente, como pre
sidente de la Organización en sustitución de Modlané, el 
gran líder asesinado en Dar-es-S^len, Tanzania. En el 
comunicado se declara aue el Frelimo “proclama la de
cisión de continuar la lucha armada contra el colonia
lismo portugués y de establecer las bases de un régmien 
popular social donde no exista la explotación del hom
bre pó.r el hombre” . (PL)

LTJMUMBA —- Se ha comenzado a rodar en Moscú, 
un film soviético sobre Patricio Lumumba, héroe d°l Pue
blo congo’ és asesinado y por la camarilla militar del Con
go. La película se filmárá en parte en la URSS v en por- 

. te en Africa. El papel principal estará a cargo de un jo
ven africano que cursa, estudios en Moscú.

EL PAPA — Circulan rumores en el Vaticano, de oue 
Pablo V I visitará Africa, probablemente en la próxima 
primavera.

J. F. K .

Clay
Shaw
El crimen 
sin castigo
Un Juez de Nueva 
Orleans consideró 
inocente a Clay Shaw, 
acusado por el 
Fiscal Garrison 
de haber participado 
en el complot 
para asesinar al 
presidente Kennedy. 
Garrison prom ete ( 
seguir con su lucha 
para demostrar que 
Shaw es culpable.

Mensaje de Héctor Bejar
■ A HABANA, Marzo 5 (AFP). — 

La señora Ana María Miran- 
la, esposa del dirigente guerrille 
yo peruano Héctor Bejar, llegó a 
La Habana ayer y sostuvo una 
-eunión con Havdée Santamaría 
directora de la “Casa de las Amé- 
ñcas” y miembro del Comité Cen
tral del PCC.

La señora de Bejar entregó ivn 
-nensaje a la señora Santamaría 
escrito por su esooso desde su cri 
ha en la cárcel de la Prefectura de 
r,ima, en el cual agredece la eon- 
*.fi«1ón del premio annal “C-** 
1969” por su ensaye “Peni 1965: 
una experiencia guer‘rillera”.

Héctor Bejar también afirma *n 
'u mensaje nue “la revolu^óo 
'iemnrp será posible en la Améri
ca Latina”.

“Senan ruedes —dice el m«n- 
naje de Beiar enviado a La
Ua__que a pesar de todos ios c/m-
fractes y aun^^ef el comanHo^fp. 
rruev°va no esté va n^sofro®
fio revolución <5ip,” “. viviendo m 

pecho c a ^ r ci,ln. en e~do fá
brica, y en cada cárcel de Amé- j 
rica”.
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CHILE: Las razones de la derrota democratacristiana
(Viene de la página 13). 
de cobre en 3.5% en los pri
meros nueve meses del año 
respecto a igual período de 
1967: igualmente el salitre, en 
un 20.1%, y la del yodo en 
un 18.4% (estas dos últimas 
mantienen su tendencia de

creciente); la producción del 
hierro c r e c i ó  en un 0.2% 
(prácticamente estancamien
to ); el carbón subió en un 
10.0% y el petróleo en un 
11.3% ,Io que no alcanza a 
ser una recuperación del de
crecimiento de la producción 
de ambos productos en los 
afíos anteriores).

En la industria, los nueve 
primeros meses del año mos
traron un aumento de la pro
d u c e n  de 2.3% respecto a 
s itu a r  período de 1967, según 
c ifras d° la Soci°dad de Fo
mento Fabril, y del 0.3% se
gún la Dirección de Estadís
ticas y  Censos. Si considera
mos el 2.3% ella no alcanza 
a enbrir el crecimiento vege
tativo de la roblación lo que 
da una disminución per cá-

En los oídos de los trabaja
d le *  aim suena una promesa 
ou° Frei ivzo durante su cam. 
p°pa: “L a s remuneraciones 
de ios Uabaiadores nunca au- 
mOT» taran menos de lo oue 
margue el indice de precios 
pl consumídor” . Tal promesa 
se cumnl’ ó durante los dos 

ero^ años de o^bi^mn. En 
1P67 se ^°1ó el m,rel levemen
te en 1963 fue de un 12.5% 
iré** "na bonificación no im- 
pordhle dei 7.5% frente a un 
pir^ru^o del indica d? precios 
pi #,on<?un,' ;dor drt1 22% y en 
l n3o «?e d ;o un 20%^ ante un 
al”0 del índica del 27.9% (en 
1°* °  ios trabajadores del sec
tor nn va do enredaron al mar
gen de la Ley de Reajustes 
ou-dando' librados a lo aue 
conquisten mediante la lucha).

TiNA ELECCION
INELU^D'LE. e l  pu e b lo

O EL IIVIPERIO

/ A o"é ha debido esta po- 
de c^nprpioción de suel

dos y salarios? Sería muy 
reducirlo a la simule 

co1íl,:c'*c'ón reaccionaria del 
pp^íorro. Ello nuede ser cier
to n?ro también es ínsufi- 
r^rtp, T.e n o  ha favorecido 
Ja ^^netrac’ón v afianzamien
to dp empresas impería- 

^ r ios clanes pb’ tocrá- 
t5'*ô  criollos, ne^o resulta ob- 
v4r' ono al Gobierno no le 

no gortprs? enemigos 
jn-víimorto. y si ios ha multi- 
r*,f'%~do rn el ser»o de la clase 

es poroue no ha 
r*^ ‘do cumplir con ios dos 
be-d^s con mie se comprome
tió « o n  lie^ar rl poder: el 
mi-Ho v oí imperio de las al
ta** finanzas.

et «ño nasudo cayeron dos 
**«~i*+ros de Hacienda: Sergio 
M^14na y P °ü l Sáez. El pri
m e o  mon°tari.sta del Fondo, 
c^ alto funcionarlo del Go- 

de Alessandri: el se- 
p^m^o. uno dp los Nneve Sa- 

dei alto comando de la 
A1 *~nzo. para el Progre«o. ha- 
r-dor de los Convenios del 
C'-hv-s y pv y i ce de la. CORFO. 
yi•— cayeron cabalgando en 

de reajustes que 
[r*nnteh~n sueldos v salarlos 

ro r d/'b^io del alza del 
índice de probos 3I consumi
dâ *. *r con disposiciones lest- 
ffic* oí ñereoho de buoiga re— 

con«t'tAicioña Ir1 ente.
Tv»r cierto oue la • cafd° de 

costó c^>ra: seis vidas 
de trabajadores en el paro

nacional del 23 de noviembre 
de 1967.

A la disminución del ritmo 
de crecimiento de la produc
ción nacional, y a su dismi
nución neta per cápita, se 
han sumado, a partir de 1967, 

otros factores que empujaron 
ai gobierno freísta a golpear 
duramente a los trabajadores.

La producción de cobre dis
minuyó, como hemos visto, 
respecto a 1966. Las entradas 
del cobre, con un precio im
previsiblemente a l t o  e n  e l  
mercado mundial, fundamen
talmente a causa de la guerra 
del Vietnam, han significado 
u n a  . subvención inesperada 
para los gastos del Fisco. Co
mo se ha denunciado reitera
damente, el Gobierno está lle
vando a cabo una política 
suicida al descansar en un 
alto precio del cobre basado 
en  razones circunstanciales 
destinadas a desaparecer. En 
1967 el cobre tuvo un precio 
promedio de 48.3 centavos de 
dólar la libra. En 1965 dicho 
precio fue de 35.7 centavos 
de dólar y en 1966 dé 46.7 
centavos la libra. (En el Go
bierno de Jorge Alessandri ese 
promedio no fue de más de 
30 centavos de dólar la libra).

La posibilidad de una dis
minución de la actividad guer 
rrerista de los Estados Uni
dos en Vietnam, de donde es
tán tratando de escapar “ ca
ballerosamente” derrotados, 
redundará, muy seguramente, 
en una baja del precio del co
bre, ciertamente grave para 
el Gobierno DC.

EL ENDEUDAMIENTO: TTN 
ESQUEMA QUE SE REPITE

Cuando Frei asumió ía Pre
sidencia, Chile tenía una deu
da externa de 900 millones de 
dólares. En 1966 había aumen
tado a 1500 millones, en 1967 
llegó a 1900 millones y antes 
de terminar 1968 alcanzó la 
estratosférica suma de 2600 
millones de dólares.

El ex Ministro Molina, el 
primero en asumir la cartera 
de Hacienda del flamante Go
bierno DC. no bien asumió 
su cargo a fines de 1964. ne
goció la deuda externa aue le 
legó el gobierno alessandrista, 
y obtuvo enormes facilidades 
por narte de los gerentes de 
las finanzas yanquis. Hasta 
1968 se prorrogó el nago de 
la deuda En dicho año, ade
más, (hubo que comenzar a 
pagar las deudas contraídas 
a mano abierta, ñor el propio 
Gobierno DO. El optimismo 
de los tecnócratas aue acom
pañaron a Frei al Gobierno 
comenzó a trocarse en una 
triste mueca cuando al llegar 
la hora de los pagos verifi
caban que no se había au
mentado la producción lo su
ficiente como para cancelar 
las deudas.

¿Qué hacen los gobiernos 
latinoamericanos para nagar 
sus deudas al Imperio? Se en
deudan. más. piden prestado 
para pagar lo aue les han 
pregf ado antes, en una cade- 
ña sin fin  en míe el único fa 
vorecido es el prestamista, en 
nuestro caso los Estados Uni
dos. ¿Y si- el prestamista se 
cansa prestar, o no puede 
Hacerla ̂  El funcionamiento 
del sisf ema de succión de l«s  
r1nuew*s oue Uuven riel nofs 
defendiente a la metrópolis 
comienza a crujir*.

El déficit crónico de la ba
lanza de pago* d° lo® Estados 
Unidos ha determinado oue el 
país del norte, el mayor “pres

tamista” del mundo, restrinja 
fuertemente los créditos al 
exterior.

Hace unos meses el Congre
so de los Estados Unidos im
puso una disminución de la 
ayuda a la América Latina. 
El PDC de Chile acusó el gol
pe de inmediato lanzando una 
declaración en que ponía el 
grito en el cielo por tal de
cisión del Parlamento. “La 
drástica reducción —decía la 
declaración—  en más die un 57 
por ciento de los fondos des
tinados a la Alianza para el 
Progreso es un tramo más de 
este proceso, que la  Cámara 
de Representantes de los Es
tados Unidos de Norteamérica 
ha querido echar sobre sus 
espaldas con todas las grave
dades que ello representa. . . ”  
Y  más adelante denunciaba 
que tal política “ significa un 
alejamiento a las políticas de 
fu e rza ...” . Al terminar, con 
e x p r e s i v o  sentimiento de 
derota, se expresaba que “ la 
Alianza para el Progreso ha 
sido un instrumento de pa
ternal! smo internacional... 
No hay dudas que el PDC sa
be donde le aprieta el zapato.

La imposibilidad del gobier
no yanqui de mantener su ni
vel de “ ayuda”  a los gobier
nos de América Latina, re
percute sonoramente en los 
países afectados. El actual go
bierno chileno ha sido el re
galón de los Estados Unidos. 
En los años 1962 al 1967, Am é
rica Latina recibió vía ALPRO 
5.900 millones de dólares de 
los Estados Unidos, lo que da 
un promedio de 27 dólares per 
cápita (considerando una po
blación de 220 millones de ha
bitantes). En igual período 
Chile recibió 760 millones de 
dólares, lo que da un per cá
pita d:e 84 dólares, más del 
triple del promedio continen
tal. ¡Cómo no se va a exas-

PANAMA: El coronel
y y A S H IN  GTON (Interpress) 

—  La expulsión relámpago 
de cuatro oficiales de alta 
graduación de la Guardia Na
cional panameña parece ser 
un golpe dentro de un golpe, 
seeún entienden aauí los ana
listas internacionales que en
focan la personalidad de los 
desplazados y su actuación en 
la vida política panameña, 
para emitir sus juicios.

Los cuatro expulsados, in
cluyendo al coronel Boris Mar
tínez, segundo en comando de 
la Guardia y gestor del derro
camiento del Presidente Ar- 
nulfo Arias el pasado 11 de 
octubre, han perdido una du
ra batalla por el control de la 
Guardia. Nacional.

Martínez era conocido por 
su profunda aversión hacia 
los familias aue desde hace, 
muchos años han controlado 
la. política, panameña. En un 
discurso televisado el viernes 
pasado, anunció la abolición 
de los diez partidos políticos 
y la puesta en vigor de una 
reforma agraria, “ comenzan
do en este mismo instante” . 
Esto, aparentemente, precipitó 
la acdón d* Torrijos. Este lla
mó a los oficiales de la Guar
dia el lunes por la mañana, 
a fin  de considerar la ejecu
ción de los programas anun
ciados por Martínez. En cam
bio, le dijo a éste y  los» otros 
.tres oficiales, ahora exilados, 
que “asumían actitudes preci
pitadas” .

El c o r o n e l  Martínez, que

perar el Gobierno y el PDC 
ante una disminución de tan 
considerable “ ayuda” ! Chile 
recibió de los Estados Unidos 
aproximadamente 152 millo
nes de dólares de promedio 
anuales entre 1961 y 1967. Di
cha cantidad desoendió á 90 
millones en 1968.

Resulta bastante fácil com
prender, a estas alturas, el 
por qué de la política con- 
gelatorla de sueldos y salarios 
que desde mediados de 1967 
aplicó con furia el gobierno 
freísta.

No hay duda que no siem
pre querer es poder, y el Go
bierno DC no ha podido con
tinuar con su política pater
nalista esgrimida durante los 
dos primeros años en el po
der. La experiencia demócra- 
tacristiana en Chile ha en
trado aceleradamente por la 
senda del fracaso, por haber 
solidificado la dependencia 
del país respecto a los Esta
dos Unidos. L o s  resultados 
económicos del gobierno DC 
son francamente pobres, cuan
do no funestos, incluso den
tro de un cuadro de compa
raciones tradicional con res
pecto a los índices latinoame
ricanos.

A  manera de resumen, ex
ponemos los puntos centrales 
que antes se desarrollaron, y 
que ayudan a visualizar la si
tuación más que difícil en que 
se debate el gobierno freísta:

1) Chile tiene una deuda 
externa de 2.600 millones de 
dólares, en parte de arrastre 
y casi los dos tercios contraí
dos por el actual Gobierno.

2) Esa deuda debió comen
zar a pagarse en 1968 (nos 
referimos a las cuotas más 
importantes, más altas).

3) El gobierno chileno se 
encontró con una doble difi-

compartía el gobierno con To
rrijos, llegó a Miami acompa
ñado por el teniente coronel 
Yico Boyd, je fe  de inteligen
cia de la Guardia, el teniente 
coronel José Humberto Ramos, 
a cargo de personal y admi
nistración de la Guardia, y el 
comandante de la Guardia de 
Ciudad de Panamá, mayor 
Humberto Jiménez. Entre és  ̂
tos, Boyd y Ramos eran par
tidarios activos de Martínez

cuitad para cumplir con los 
compromisos económicos con
traídos: a) la producción na
cional se ha estancado en su 
ritmo de crecimiento, lo que 
le dificulta recurrir a ella pa
ra cubrir las deudas; b) se 
hace cada vez más dificultoso 
recurrir a préstamos de los 
Estados Unidos para cancelar 
las deudas que se tienen con 
los. . .  Estados Unidos.

4) De los dos caminos a 
los que podría recurrir, “san
cionar” económicamente a la 
oligarquía chilena y a las  
empresas extranjeras, o es
quilmar aun más a los traba
jadores, es por este último 
por el que se ha decidido, 
desde un comienzo, el gobier
no de la “revolución en liber
tad”.

En las elecciones parlamen
tarias el proceso de condena 
a la política DC continuó su 
curso. En las elecciones pre
sidenciales de 1964, Frei ob
tuvo el 55% de los votos; en 
las parlamentarias de 1965, la 
DC sacó el 42.3%; en las de 
r e g i d o r e s  de 1967, bajó al 
35.6%; y en las recientes par
lamentarias descendió al 31%.

Es bastante evidente, p sr lo 
demás, que ha sido la derecha 
tradicional la que está traba
jando con mayor confianza, 
ímpetu, y sobre todo seguri
dad, para sacar el mejor par
tido de la derrota DC.

Hay cuentas pendientes en 
la izquierda y es de esperar 
que ahora se allane el camino 
a u n a  discusión' profunda, 
amplia y bien concreta sobre 
la forma de llevar al pueblo 
al poder, quemando las ilu
siones legalistas y dando res
puestas precisas a los anhelos 
libertarios del pueblo, tantas 
v e c e s  demostrados y otras 
tantas frustrados.

Santiago, 4 de marzo de 1969.

en el golpe contra Arias. To
rrijos, como comandante de 
la Guardia, y Martínez como 
je fe  de personal, habían esta
do gobernando el país en con
junto. .

Algunos círculos ligados a 
Arnulfo Arias entienden que 
la expulsión de Martínez es el 
primer paso en el sentido que 
ello quita obstáculos a los ci
viles que piensan regresar *1 
poder.

¿Hacia otra devaluación?
(Viene de la página 3).
egresos por envíos de beneficios, intereses, royalties, 
etc. de las inversiones extranjeras privadas en el Uru
guay y que redondean unos 40 millones de dólares al 
año.

En este panorama de inequívocos presagios deva- 
luacionistas, hay que incluir el vencimiento, el próximo 
28 de febrero, del crédito contingente contraído con el 
Fondo Monetario Internacional.

Es un total de 25 millones, de los cuales se habían 
consumido 20 al 31 de diciembre de 1968. Ya se anun
cia el viaje del Dr. Charlone a EE. UU. -y el arribo 
de una Misión del Fondo para marzo. Es decir, se abre 
el capítulo de difíciles negociaciones con el síndico de 
Wall Street que, como es notorio, ya ha exigido una 
drástica devaluación del peso uruguayo.

A  la luz de tales reflexiones, las previsiones esta- 
bilizadoras del gobierno se parecen mucho a un castillo 
de arena.

habló de reforma agraria y fue derrocado



izquierda- 15
P A L E S T I N A

(Viene de la página 16). 
de la derrota de 1967, la opi
nión árabe, destrozada y de
sesperada, estaba pronta pa
ra concluir la paz, sin impor
tarle a qué precio. Si Israel, 
después de su fulgurante vic
toria, hubiera proclamado que 
no alimentaba ninguna inten
ción expansionista y hubiera 
retirado sus tropas de los te
rritorios conquistados, limi
tándose a ocupar ciertos pun
tos estratégicos necesarios a 
su. seguridad, el asunto habría 
sido exitosamente arreglado 
con los países victimas de la 
agresión.

DEL NXLO AL EUFRATES

.‘Tero Israel se mostró bajo 
su verdadera faz. Las decla
raciones de sus dirigentes, su 
arrogancia, la manera despre
ciativa como trató a los Ara
bes. las .humillaciones coti
dianas que ellos infligen a 
las poblaciones o c u p a d a s ,  
abrieron los ojos de muchos 
sobre una realidad de la cual 
nosotros siempre fuimos cons
cientes: el E s t a d o  sionista 
quiere extender su dominio 
del Nilo al Eufrates. En el in
terés de todo el mundo árabe 
y de las generaciones venide
ras, decidimos* acabaj, ahí, 
con el militarismo prusiano 
de Israel.
. —Nosotros n o  s o m o s  de  
aquellos que creen en la fábu
la de las “palomas” y los 
“halcones” en Israel. Mire: yo 
le confieso un secreto: des
pués de la guerra de Junio vi
ví clandestinamente en Israel 
durante cuatro meses, bajo 
una falsa identidad. Pude fre
cuentar todos los medios polí
ticos, desde la extrema dere
cha-hasta la extrema izquier
da. Yo pienso, en particular, 
en una tarde memorable que 
pasé en Tel Aviv con un judío 
oriundo de un país árabe, en 
compañía de invitados de di
versas tendencias. O sea-que 
yo conozco íntimamente el ver
dadero mundo de la políti
ca israelí. Puedo afirmar ca
tegóricamente que,  de  una 
forma o de otra, los respon
sables sionistas son todos ex- 
pansionistas”.

"S u s divergencias no son 
más que sobre la forma de 

¡ proceder. ¿Qué diferencia hay, 
en efecto, entre el hombre 
político que preconiza la ane
xión nura y simple y aquel 
oue desea inst°lar tropas a lo 
largo de Jordania y en el 
Sinaí. y aun aauel que none 
como condición la creación de 
un siipuosto mercado común 
“Medio Oriental” oue Israel 
forzosamente dominará? Los 
monooolio's internacionales, 
asociados a los capitales sio
nistas, quieren contribuir a 
obtener beneficios esc and alo - 

I sos de la . extracción del pe- 
| fcróieo árabe.

“No. nosotros no queremos 
yĵ ir. nuestros niños no vivi
rán más bajo el látigo de es
te trust mundial que hizo de

Israel la punta de lanza de 
su penetración económica- en 
el Medio Oriente. En otros 
términos: es el régimen sio
nista lo que nosotros tenemos! 
en mira, no los judíos de Pa
lestina. Es por su interés más 
que por el nuestro que desea
mos crear una Palestina de
mocrática, liberada de la gue
rra imperialista, y en la cual 
musulmanes, cristianos y ju
díos. vivirán sobre un pie de 
igualdad” .

“LOS SIONISTAS HAN
DESARRAIGADO TODO 

UN PUEBLO”

¿“Usted cree que la opinión 
mundial les apoyará si tienen 
como mira la destrucción del 
Estado de Israel? Como es sa
bido, todas las grandes poten
cias están, de acuerdo en ase
gurar su seguridad y su fu
turo” .

—Nosotros lo sabemos. Pero 
nuestra acción revolucionaria 
los conducirá a cambiar de 
opinión. L a  actitud d e  la  
URSS, nos parece, comienza 
a cambiar a nuestro favor. Las 
realidades terminan por im
ponerse a los votos piadosos 
¿Los rusos, al comienzo, no 
creían que ellos estaban carca 
de arreglar el problema che
coslovaco por medios- pacífi
cos?

“En lo oue concierne a la 
opinión mundial, es tiempo 
oue ella tome conciencia de 
las verdaderas c°usas del pro
blema. La cuestión no está en 
nuestra pretendida intención 
dé exnulsar a Israel al mar; 
más bien esfá en el hecho de 
que los sionistas han desarrai
gado a todo un pueblo, el pue
blo palestino, v lo han ex
pulsado al desierto. Durante 
20 años la opinión mundial 
nos ignoró.
¿Ella sabe cuántos millones 

de hombres, de muieres y de 
niños sp han mu°rto de tu
berculosis o desnutrición?

¿Ella sabe nue cuando la 
máquina israelí se mue v e ,  
aplastando todo bajo sus pies 
reg*ones enteras pobladas de 
árabes, son vaciadas de po
blación? ¿Sabe nue hay ac
tualmente más un miró? 
y m°d4o de refugiados, cuando 
ya había un mirón pn 19¿R?

“En la Jucha armada que 
nosotros hornos declarado, no 
tenemos nada más o« a pen
der oue hs  tiendas b^jo lac 
cuales vivimos desde hace Zn 
años. Nuestro d°seo de vencer 
no ®s menor ano que
había an*mado al pjreMp ar
gelino. o ove está mantenien
do a Vietnam. El pr*rnero tu
vo un millón de mártires, el 
segundo lucha d<»*de hace un
cuarto sivlo, Lns do*;, han
logrado mncho soh**e la ha,se 
de reducidos poderío* . milita
res. Una cosa es cierta: nues
tro nueblo no r1̂ sai)aree.«n*á d° 
la fax do la Tier-a. Nosofrps 
no Surgir» os los Pieles 
one Jos s*on?stas v «ns alia
dos querían exterminar” .

3  dias de la otra prensa
D I A

APARECEN LOS LIBROS DE 
MONTY: ¡¡POR SUERTE NO 

LOS ESTUDIA EL 
EJECUTIVO!!

EL DIA - Marzo 4

■ A sorpresiva aparición de 
los libros de la “Financie

ra” aumenta la expectativa 
por la investigación ordena
da por el Juez Ldo. de Ins
trucción a pedido del Fiscal 
del Crimen.

Para quienes tenemos con-, 
ciencia de lo que vale la con-^ 
fianza pública como elemen-, 
to esencial de la convivencia 
democrática, esa investigación 
nos resulta, uno de los capí-; 
tutos más importantes de los 
hechos públicos de estos días.

Dijimos y mantenemos que 
cuando un rumor adquiere 
eco en la calle, el único cami
no nue permite aventarlo es 
el pleno y absoluto esclareci
miento de las imputaciones. .

La circunstancia de que sea 
la- Justicia la encargada de la 
indagación, felizmente, obliga 
a descartar toda posibilidad 
de ingerencia del Poder Eje
cutivo en el desarrollo de la 
misma. Y  eso es un gran bien, 
ya aue habilita para aguardar 
claridades v no la siembra de 
nuevas dudas.

BUENA PRESIDENCIA...

El Presidente en ejercicio 
de la Asamblea General y del 
Senado, Dr. Gr»uert. destacó 
ayer aue se trata de índices 
altamente alentadores, qu e  
definen el cambio'operado en 
la situación del país con la 
política seguida por el Presi
dente de la República, cuva 
firmeza de decisiones elogió.

PERO CORRUPTORA

Los aue elogien la celeridad 
con nue el gobierno- acepta 
renuncias v decena sustitu
tos —celeridad nue sólo apa
rece pn las nominacióne.c en
marcadas en la s  Medidas 
Prontas de Seguridad, n°ro 
no en otras, como demostró 
FL DTA. aver— se non en muy 
contentó^ nnrnue no bava con
sultas previas, tAllí está el 
mal. prpasamente de la con
centración de poder nue en
carna para c'vrrnmnor las cos
tumbres democráticas!

gATfT,*?. MOMO V T/A
IGUALDAD DE CLASES 

EL DIA - Marzo 3

F Á fiesta de carnaval tiene 
un contenido n^nfun- 

do mío pl mío ‘Ti'í vo4 ° rv"' ov>+p 
n 17 e d e â ríbuí**00̂ . Cumule 
una función valiosa, al per

mitir que se amalgamen los 
uruguayos por encima de se
xos, razas, posición económi
ca, etcétera, en formas de es
parcimiento c o l e c t i v o  que 
unen en vez de dividir: «Tal 
proyección sociológica estiba 
en el trasfondo del pensa
miento de Batlle, cuando, jun
to con la dura lucha por cons
truir la democracia nacional, 
reparó en el carnaval y lo de
fendió, enfrentándose a la 
corriente que quería supri
mirlo.

EL BIEN PUBLICO
H  OTRO QUE MUESTRA LA 
H HILACHA EMPRESARIAL 

BP - Marzo 5

Es tiempo ya de revisar, en 
términos generales, la políti
ca estatizadora que tan malos 
frutos le ha rendido ai país. 
Es hora de que los gobernan
tes se aboqúen a la impos
tergable tarea de ir devolvien
do paulatinamente al campo 
de la  competencia privada 
—posiblemente el régimen de 
la coparticipación sea el más 
adecuado a la realidad ac
tual— buena parte de las fun
ciones que antes se le quita
ran.

Es seguro que los servicios 
públicos así rescatados, co
brarían una eficiencia que, 
por el cambio actual, jamás 
alcanzarían a tener.

La transformación del medio rural
(¡JURANTE tres días (28 de febrero, 1? y 2 de marzo), en el idílico 

marco de la Unidad Cooperaría N<? 1 de Cololó, Soriano —una po
lémica pero positiva experiencia agropecuaria— cerca de mil jóvenes de 
todo el país discutieron con ardo*- y conocimiento de causa el impor
tantísimo tema de la transformación del medio rural.

Tres, comisiones, integradas cada una de ellas por estudiantes (en 
buena parte de agronomía), asalariados rurales., empleados, campesinos 
o maestros, llegaron a importantes conclusiones aprobadas práctica
mente en forma unánime.

Dado el valor de las resoluciones adontadas, que la mayoría de la 
gran prensa se ha encargado de escamotear, o deformar, IZQUIERDA 
brindará a sus lectores el texto completo de las mismas.

POPULARIDAD 
EL PAIS - Marzo 4

—Que por tercera vez en el 
año el Intendente Herrera es 
abucheado en un acto público.

—Que el sábado en el Tea
tro Solís con una gran grite
ría y silbidos el público juzgó 
la gestión del jerarca munici
pal durante el homenaje a 
Discépolo.

SOCIALES
EL PAIS - 27 Febrero

Embajador de EE UU. en 
Casa de Gobierno

|TL embajador de Estados 
Unidos, Sr. Robert Sayre, 

se reunió ayer por espacio de

No olvide

una hora y media con el pri
mer mandatario. Se guardó 
absoluto hermetismo sobre lo 
conversado; oficiosamente se 
dijo que se habrían tratado 
temas vinculados a las gestio
nes que el Ministro de Ha
cienda cumplirá en EE.UU.

Peirano y Jiménez con 
Pacheco

L l a m ó  poderosamente la  
atención la presencia ayer, en 
la Casa de Gobierno del ex 
Ministro del I n t e r i o r .  Dr. 
Eduardo Jiménez de Arécha- 
ga, acomo^ñ^do por el titu
lar de Industria y Comerme, 
Dr. Peirano Fació. Mantuvie
ron una protong'da reunión 
con el Presidente.

NO TANTA PISA...
EL PAIS - Marzo 3

—Que a esta altura ya re
sultan casi risueñas las Ver
siones oficialistas dando cuen
ta de nue se está al día en el 
pago del presupuesto, cuando 
son evidentes y cada vez ma
yores los atrasos.

PRIMERO FUNDEN LAS 
¡EMPRESAS ESTATALES 
Y DESPUES QUIEREN 
QUE LAS CONTROTE 

EL CAPITAL PRIVADO!
EL DIARIO - Marzo 3

QUEDA. 1 a posibilidad d e 
abrir, en ciertos entes y 

con mucha cautela —con to
das las garantías, como sugie
re un colega— el proceso de 
la privatización parcial de al
gunos servicios. Porque enton
ces sería posible f :ar algo a la 
reacción de un iuterés mane
jado según princiotos de con
gruencia económica. Cuando 
la minoría no fuera un sector 
partidario sino un sector de 
interesados directos, es posi
ble que la reacción tanto tiem
po esperada comenzase a to
mar formas. Lo otro es asistir 
al derrumbe en nombre de 
ciertas filosofías de la cosa 
pública oue la acción no ha 
confirmado.

3er. Encuentro de^lzquierd

LA ENSEÑANZA 
Y EL REGIMEN

a u

Marzo 27 Marzo 27
■BBS#



“ No tenemos más para perder 
que las tiendas donde vivimos 
desde hace veinte años”

“N o  desapareceremos de la faz de 
la tierra” , declaró el comandante 
Yasser Arafat, jefe de “E l Fatah”

Por ERIC ROULEAU

La entrevista siguiente 
fue concedida al periodis- 
ta francés Eric Rouleaü, 
corresponsal de “Le Mon
de” ce París, por él jefe 
de la Organización de Li
beración de Palestina, Co
mandante Yasser Arafat. 
Ella expresa el pensa
miento los palestinos 
sobre la lucha con Israel.

A  MMAN (Febrero). — “No 
seremos ni los lobos de 

los contrarrevolucionarios ára- 
bs? ni los piel rojas de los 
iremos” Yasser Arafat, llama
do Abbn Animar, dirigente de 
El Fát?h y. desde hace poco, 
p-p^v-1 --nte de la Organización 
de Toberacióp 'de Palestina, se 
i?--no CjPnía El respondió, a 
po-f?r <je eSe momento, la pre- 
pi,vvár: * 'flüé harán los gue- 
r~n -or palentinos si Jordania 
y Frinto llegan a concertar 
V" ~ "uerdo pacífico con Is-

Y''•sor Arafat había inte- 
rrirar^do, m  plena noche, 

de insrección. que 
ríe efectuar a las “ba- 
lQ<5 “ fedayans” que se 

como una telaraña, 
en t^rritono farda no. para en- 
Cnn^0r nuevo al enviado 

<je “Le Monde” , en 
1° p.L FATAH, en Am
mán venido con un blusón, 
la “Koufieh” beduína en* la 
r~heza, la inseparable metras 
-r f ía o-lirada en bandolera, 
y'no. dijo a diec-ulnarse por 
no nodpr hacer declaraciones 
9- Jsji' prensa. “El Comité Eje-

m* pnwmM 

^  "fgSMMJOfnl

Milenios de lucha y de historia

cutivo de la Organización de 
Liberación de Palestina —O. 
L.P.—, acotaba, me prohibió 
conceder entrevistas. Y  con 
justa razón. La prensa tiende 
a deformar mis propósitos. 
Por otro lado, nosotros no 
queremos repetir los errores 
cometidos antes de la “guerra 
de los seis días” por los diri
gentes á rabes, que hablaban 
con y sin motivos. Después 
de todo, yo no soy un políti
co. Soy un combatiente, y la 
metralleta es mi modo de ex
presión”.

A la edad de 39 años, en 
efecto, nuestro interlocutor se 
varigloria de 20 años de lucha 
armada, comprendidos ¿erio
dos más o menos largos de 
preparación militar, en el co
mienzo, con el objetivo de “ li
berar a Palestina de la ame
naza sionista” . Yasser Arafat 
nos dijo: “ iQue Dios bendiga 
a Dayan! El nos trae la prue
ba cotidiana 'de la naturaleza 
expansionista d e l  sionismo. 
J a m á s  los pueblos árabes 
aceptarán la vergonzosa capi
tulación que constituiría, pa
ra ellos, la puesta en vigor de 
la resolución del 22 de no
viembre” .

“Según nuestras informacio
nes, las cuatro grandes poten
cias intentarán imponer un 
acuerdo en los tres o cuatro 
próximos meses. No tenemos

este dictamen Nuestros fusi
les están dirigidos actualmen
te hacia, los ocupantes. Pero 
sea quien sea ene intente gol
pearnos por las espaldas pa
gará caro, mtiv caro, su trai
ción. Nosotros sabemos oue los 
contrarrevolucionarios, se pre
paran para el enfrentamien
to y puede pasar a la acción 
dp un momento a otro. No
sotros tomamos nuestras dis
posiciones paro, contestar a to
da provocación. No nos deja
remos abatir como si fuéra
mos “conejos” .

¿Por qué los Palestinos se 
oponen a un arreglo qüe con
duzca al retiro de Israel, de 
los territorios ocupados?

—Significaría el hecho, que 
Israel sería, por primera vez 
en la historia, reconocido en 
sus fronteras por sus veoinos.

ARAFAT: “Larmetralleta habla 
por mí” .

Una tal salida amenaza anes
tesiar los pueblos árabes, de 
hacerles olvidar cual es la 
verdadera naturaleza de Is
rael. Felizmente este peligro 
va disminuyendo. En seguida 

(Pasa a la pág. 15)

Nasser: 
la guerra N.o 4
|TL presidente Nasser ha 

concedido una entrevista 
al periodista C. L. Salzberger, 
del “New York Times” , que 
ha alcanzado gran repercu
sión política. El presidente de 
la RAU declaró que Israel de 
be evacuar los territorios ára
bes ocupados y permitir el re
torno a Palestina de un mi
llón de refugiados árabes, co
mo condición previa a toda 
discusión de paz. Dice clara
mente que árabes y judíos 
marchan hacia una cuarta 
guerra.

bes, comof .ocurría c o n  lo s  
“paxtisants”  en  la  gueirra 
mundial. Sobre el nuevo .go
bierno de Israel declaró aue 
no espera nada. “Son tan du
ros como EvSkhol” .

La primera reacción a esta 
entrevista partió del ministe
rio del Exterior Israelí, aue 
acusó a Nasser de haber pro
vocado la guerra y* de que 
ahora sabotea la paz.

Golda Meier
En sustitución de Eskhol, 

Primer Ministro reciente
mente fallecido, Israel ha 
designado Primer Ministro 
a la Sra. Golda Meier.

intención alguna de inmis- Nasser agregó que tiene mu- 
cnirnos en los asuntos de los cha simpatía por las organl- 
Estados Arabes míe aceptaren . zaciones revolucionarias ára-

Opina ABBAlEBAN:

El Fatah va a 
desaparecer !

por YVES CUAU

El ministro de Relaciones Exteriores de 
Israel, Abba Eban, hizo importantes declara
ciones al periodista Ives Cüau, de “Le Fígaro", 
con algunas definiciones sobre las posiciones 
de Israel frente al movimiento guerrillero pa
lestino y la ocupación de los territorios ára
bes. Se transcriben a continuación los aspecto 
esenciales de dicha nota.

— Señor Ministro, ¿qué piensa el gobierno israelí de la 
actitud die Francia? ' p

—Infelizmente ella nos preocupa porque, no conoce
mos las razones del gobierno francés. Y  nos inquieta por
que constatamos una identificación cada vez más grande 
entre las actitudes francesa y soviética.

— ¿Prensa usted que la conducta de la nueva admi
nistración americana puede ser diferente de la anterior?

—Nosotros no observamos en la actualidad ningún 
cambio fundamental.

— ¿La organización El Fatah podría llegar a ser un 
interlocutor; admisible?

—Es dudoso. Con Jordania, nosotros podemos discutir 
el trazado de la frontera, mientras que El Fatah pone 
én causa la existencia misma de Israel. Su ideología eli
mina ipso facto toda posibilidad de diálogo. Se exagera 
mucho la importancia real de El Fatah, que no tiene ni 
territorio ni un verdadero ejército. El me parece conde
nado a la desaparición cuando se realice un acuerdo entre 
Israel y los países árabes. Israel y los Estados árabes serán 
los interlocutores de un diálogo eventual.

—¿Piensa ustecjl que el rey Hussejn tendida medios de 
controlar E! Fatah?

—Sí. Husseln no es dominado por esa organización, 
que crea incidentes graves pero esporádicos. El me parece 
condenado a desaparecer, o quizá se arregle en el cuadro 
de un acuerdo, salvo, quizás algunos extremistas. La his
toria está llena de tales, ejemplos.

— ¿La liberación de la presencia física israelí en Chárm 
El Oheík sería una. condición “sirte qua non” de un acuerda 
pacífico con Egipto?

—Ló que importa, para npsotros, es la libertad de 
havegacióh. Nosotros hemos estudiado todas ia.s. posibili
dades para asegurar esta libertad t en form.a p.errnanenjé..

—-¿El destinó de Jerúsaléñ es negociable?.
—Jerusalén reunificada es la capital del Estado Is

raelí; pero se le puede otorgar un estatuto especial de un 
enclave extraterritorial a los Lugares Santos. Jordania 
sería el curador de los Lugares Santos musulmanos; en 
el cuadro de un tratado de paz.

— ¿Existe algún -problema con el Líbano?
—No,"ninguno; el ejército israelí evacuó en 1948 to 

ciudades que estaban amenaazdas de ocuapción. No tuvi
mos nunca problema® de este lado de la frontera. Espe
ramos simplemente que quedará en calma.

— ¿Y las alturas de Golám?
—Está totalmente excluido el retorno a la situación 

anterior, cuando los sirios sobrevolaban y bombardeaban 
nuestras ciudades fronterizas desde las alturas de Golán. 
Es oportuno señalar que en los acuerdos del arimsticio de 
1949 estaba claraemnte esepoificado que Jas lincas del cese 
dle fuego no ©ran definitivas. Hay una diferencia del punto 
de vista jurídico, éntre línea d,e arimsticio y fronteras, 
que queda opr fijar. Lenin dijo: “Las guerras tienen sus 
consecuencias”. Y  aunque él no lo hubiera dicho, la His
toria nos lo enseña
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