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CHARLOME:
I

otra misión 
s e r v i l  en 
Wáshington

Batalla
“Este es un gobierno de 

clase y de creciente depen
dencia imperialista.”
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de Onganía al imperialismo

Empresas argentinas que fueron 
desnacionalizadas el último año

Empresa Vendida Actividad
W

1. Acinfer S.A. Fundición Ford Motor Co.
2. Agrometal Ingersol Partes de automóvil Borg Warner
3. Argafer S.A. Cerámica Philips
4. Argelite SA. Partes de automóvil Holley
5. Armetal S.A. Partes de automóvil Budd Inc.
6. Astarsa Astilleros Societé des Forges et Ateliers 

du Greusot (Groupe Schnei-w der)
7. Bacigalupo y Cía. Ltd. Pinturas y barnices Onassis (*)
8. B a n c o  Argentino del

Atlántico Banco The First National City Bank
9. Banco Argentino del Cen B a n q u e Armenienne pour

tro (San Luis) Banco rAmerique et l’Orient
10. Banco Comercial e In-

dustrial de Córdoba Banco Banco de Santander
11. Banco Continental Banco Banco de Urquijo
12. Banco de Bahía Blanca Banco __ '?■ The First National City Bank
14. Banco del Hogar Argen

tino Banco Banco de Santander
14. Banco Francés del Río de

la Plata Banco Morgan Guaranty Trust
15. Banco Mercantil de Ro-

sario Banco Banco de Santander
16. Banco Popular Argentino Banco Banco Central de Madrid 

Eaton Yaye & Towne Inter
17. Beciu Partes de automóvil national
18. Birome Lapiceras a tinta y bolillos Parker Pen Company
19. Bullrich S.A. de Inver-

sion es Financiera Bankers Trust Corporation
20. Bvron Jackson Partes'de automóvil Borg Warner
21. Copet S.A. Petroquímica Standard Oil
22. Dirar»or SA I.C .
23. El Redomón
24. F riar SA.
25. Fuerte Sancti Sspiritu
26. Gieler
27. K raft y Cía.
28. Hisisa
29. Jñidson C’ovini
30. IKA. Industrias Kaiser 

Argentina
31. Inde*eo S.A.
32. Leoetit
33. M°nuf« chira  de Tabacos 

Imo* reíales
34. Manuf*ctur* de Tabacos 

Piceardo y Cía.
35. M artín Amato SA.
36. Massalin y Celasco

37. Meditoc
38. Packard Areent.ioa S.A.
39. panelera Hurlingham
40. particulares
41. Petroquímica Sudameri

cana
42. Protto Hermanos
43. Provpctore* Areentinos
44. Oiiímtca Hopcbct
45. Resortes A iw ntinos
46. Recortes Sachs
47. Salvo

48. Talleres Co^hian
49. Thnmnson Raneo
50. T^ansax
51. U ltra Argentina SA.

52. -Uñar
53. villa, Aufrlcht y Cía.

Onímina
Frigorífico
Frigorífico
Veterinaria
F.1 pc tro domésticos
nnmout.a ci ón electrónica
Fibras sintéticas
Distribución alimentos

Automóvil
Partes de automóvil

Empresa compradora

Cigarrillos " . . .  

Cigarrillos r r: 6-. 

Cigarrillos

Especialidad' medicinales
Metalurgia
P°nei
Cigarrillos

Pet.ronuímica 
Metalurgia 
portes de automóvil 
Onírr\1Ca
Partes de automóvil 
Partes de automóvil 
Electrodomésticos
Menumaria papelera 
Partes de automóvil 
P°rtes de automóvil 
Cajas registradoras

pasteurización leche 
Química

Hooker Chemical Corp.
Charles Sayous Inc.
Arcrentine Estate of Bovril (*)
Philips
Philips
Buli-Generai Electric 
E. I  Dupont de Nemours 
Seágram __- . .............. .

Recie Renault 
Federal Mocul 
T)ow Chemical Co.
Reémtsñía Cigaretten Fabri- 

ken
" i ’ r

¡vasaLigget & Myers
í

Grecia

Estados

Francia

España
España
Estados

España

Estados Unidos

España
España

Estados Unidos 
Estados Unidos

Estados Unidos 
Estados Unidos 
Estado^ ..Unid qs. .. ~ 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Gran Bretaña 
Holanda 
Holanda 
Estados Unidos 
Canadá
Estados Unidos 

Francia
Estados Unidos 
Estados Unidos

Alemania Federal

Estados Unidos 
Gran Bretaña 
Estados Unidos

ü. S Vitamin & Pharmaceuti- 
cal Córp.

Scheaffér 
Kimberley Clark 
Brinkmann A. G.AK u, A'gemene Kunstzijde 

TTnie NV.
Kplsey Hayes Corporation 
Oihie
Farbwé^ke Hoechst A. G. 
Ascoc^.ted Sprínpr 
Tsrinqrhausen GBM.
PMlins
Stdzer Hnos., Escher Wyss y 

Reiter
Thomnoon Products 
F^rd Motor Co.
NCR. iMot.innal Cash Recister 
DIVÍSE Dietetios Products Ltd. 

Corn.
Electric Reduction Co.

Estados Unidos 
Canadá
Estados Unidos 
Alemania Federal

Holanda 
Estados Unidos 
Francia
Al em ania Federal 
Estados Unidos 
Alemania Federal 
Holanda

Suiza
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Estados Unidos

Estados Unidos 
Estados Unidos

L

|TL 15 de marzo,, y sorpresivamente.
el Presidente de la República reu

nió al Consejo de Ministros y promo
vió la adopción de medidas, sin duda 
trascendentes.

En síntesis se pueden resumir como 
sigue:.

a) levantamiento de las medidas 
de seguridad (más de 9 meses de vi- 
géncia) en lo aue tiene que ver con 
los derechos individuales (derecho de 
expresión, reunión, etc.);

b) ello implica la reaparición del 
diario “EXTRA";

c) mantenimiento de los “aspec
tos económicos" de las mismas.

En los hechos, significa seguir con 
la intervención de los Entes, aunque 
como se ha observado con tino, se 
tra ta  mucho más de una cuestión 
política que económica.

d) fuera ya del marco de las me
didas de seguridad y esgrimiendo las 
inconstitucionalidades del 12 de di
ciembre de 1967, se resolvió la ilega
lidad del P.O.R. (trotskistah

El Sr. Pacheco Areco calificó de 
“gesto" la resolución y la exulicó co
mo un paso cabalmente distensivo. 
Sobre ello insistieron varios Minis
tros; pero, sobre todo, el de Interior, 
Alfredo Lepro.

Sin embargo es, difícil interpretar 
el decreto del 15 de marzo, simple
mente como un franco “gesto" con
ciliatorio.

En efecto, hace apenas dos meses, 
en pleno estío, en la Comisión de la 
Asamblea General fue demandada su 
derogación por legisladores blancos 
y el Ministro Lepro respondió que no, 
y agregó aquello de “¿a quien moles- 

. Jtanu Ias.-medidas2ü^que -figurará-en 
su historial político.

Entre él y el Gral. Francese desa
rrollaron la doctrina del Poder Eje
cutivo; mientras exista la “subver
sión latente", mientras los Tupama
ros hagan de las suyas, las medidas 
no pueden dejarse sin efecto. El Pre. 
si'dentej horas después felicitaba a 
ambos Ministros y, de su propia co
secha. expresaba que “las medidas no 
molestan a las personas decentes”.

Desde entonces aquí, algo ha he
cho cambiar de opinión al gobierno.

Por cierto que no sé trata de la de
saparición del MLN. qué en los úl
timos tiempos ha colmado las prime
ras páginas de la prensa con sucesos 
espectaculares; ni tampoco se puede 
afirm ar que el país esté más sosega
do ahora que en enero.

El centro de la capital sé ha visto 
convulsionado por duros enfrenta
mientos de trabajadores y policías, el 
Cerro fue escenario de dramáfcloos 
acontecimientos y los conflictos se 
han sucedido en cadena pese a la 
COPRIN.

Naturalmente, que no se trata de 
una situación capaz de justificar la 
adopción del extremo constitucional 
de las medidas extraordinarias. Pe
ro es notorio que este Poder Ejecuti
vo es de “mano fácil" para la repre
sión y que el 13 de junio de 1068 
tampoco existía la “conmoción Ínter 
na" que exigé la Constitución y, de 
todas maneras, aquellas fueron im
plantadas.

Tampoco, desdichadamente, se pue
de aseverar que la presión popular 
contra la represión se hubiera torna-

i



levantamiento de 
medidas de seguridad

do incontenible y que el gobierno ha 
ya tenido que derogar el decreto del 
13 de junio por esa razón.

No debemos subestimar la lucha de 
las corrientes progresistas contra la 
“dictadura legalizada”, y sus márti
res —Arce, de los Santos, Susana Pin
tos y Reoalde— merecen el perma
nente homenaje del pueblo uruguayo. 
Pero de ahí a creer que el embate po 
pular —que, por supuesto, es un fac
tor muy importante del proceso— de
rrotó al Poder Ejecutivo y lo obligó 
a desandar sus pasos represivos, me
dia una gran e insalvable distancia. 
Esto es notorio y responde a causas 
concretas.

¿Qué ha sucedido, entonces, entre 
mediados de enero —cuando el go
bierno persistía, tenazmente, en sos
tener las medidas— y el 15 de marzo 
en que resuelve, de golpe y porrazo, 
levantarlas?

EL FRACASO ECONOMICO 
DEL GOBIERNO

A nuestro entender hay un hecho 
'Jlave aue se tornó exultante, ineludi
ble, golpeante, durante el verano; el 
fracasó de la política económica es
tabilizador del Ejecutivo.

El Ministro Charlone explicó a los 
periodistas —el 12 de marzo— que “el 
nuevo Informe al CIAP —aprobado 
ese día— difiere del anterior”. La di
ferencia estriba en que el anterior 
fue un “programa” y este son “los re
sultados exitosos de su aplicación”.

Veamos en aue datos basa el Mi
nistro su rosado criterio.

1) se estima la reducción de la 
tasa inflacionaria, para 1969, a un 
20% .

2) el déficit fiscal se ha abatido 
al 1.5%.

3) - las reservas monetarias han su
bido a 62 millones y medio de dólares.

4) la balanza comercial exhibe un 
superávit de 14 millones de dólares.

De ahí se deduce que la solidez del 
peso uruguayo es, prácticamente, 
inexpugnable.

Al día siguiente, los hechos —por
fiados y opositores— contestaban al 
Dr Charlone; el dólar “disparó” a 
3 257 en la tarde. El gobierno sacó a 
relucir el conocido fantasma de la 
“especulación” y el Banco Central tu
vo nue salir a b a n c a r—es decir, a 
vender dólares de aus reservas— para 
frenar la tempestad.
- ¿Cómo se explica ese “salto” del 
dó’ar, si el peso está tan fuerte?

La sola especulación —que natural
mente, pesca en río revuelto— no 
basta.

La respuesta debe indagarse a tra
vés de las siguientes razones.

1) Los índices del costo de la vi
da del M de Hacienda son ocoruscan
tes artificios.

Tan es así, que sus estadísticas 
afirman oue los precios no suben, 
pero UTE, ANCAP. OSE, AFE y el 
transporte montevideano deben au
mentar las tarifas de sus servicios y 
productos, poraue sus costos han as
cendido inexorablemente.

La Facultad de Ciencias Económi
cas calculó el índice de enero en 3.3% 
y eso significaría un 39.6% en el año 
v no un 20% como lo esperaba el 
Dr. Charlone

2) El déficit fiscal se ha abatido 
porque el presupuesto no se paga 
integralmente, porque se demoren,

con chicanas, obligaciones esenciales, 
porque los gastos han experimentado 
deducciones tales que significan la 
asfixia para servicios imprescindibles, 
porque la enseñanza no puede asu
mir su función en un nivel decoroso 
etc.

3) No se conoce la composición de 
las reservas y, además, se oculta cui
dadosamente el monto total y actual 
de la deuda externa.

Todo hace presumir que no es in
ferior a los 500 millones de dólares; 
y, entonces, ¿qué valor poseen esas 
reservas de apenas 62 millones y me
dio?

4) El superávit de la balanza co
mercial es el resultado de una res
tricción drástica de las importacio
nes, que ya afecta seriamente el nor
mal funcionamiento de lá economía 
nacional.

O sea, que el optimismo ministe
rial es poco más que una hinchada 
e iriscente burbuja. En cambio, el 
feo rostro de la realidad dice otra 
cosa.

1) Más de la mitad de la zafra 
lanera está sin vender a mediados 
de marzo.

2) Han fracasado cosechas capi
tales desde el punto de vista de una 
expectativa exportadora (en especial 
la de trigo).

3) La deflación ha elevado los ín
dices de desempleo a cotas jamás re
gistradas en ia República.

4) La iliquidez de plaza ha gene
rado intereses corrientes de más del 
100% .

5) Es sabido que la nueva receta 
“fondomonetarista” combina una lí
nea despiadadamente deflacionaria, 
con desahogos devaluacionistas espa
ciados (o a través de pequeños ajus
tes periódicos como en Chile y Bra
sil).

Ha trascendido que ya se ha plan
teado a nuestro Banco Central la 
perentoria necesidad de devaluar y 
ello debe ser tenido muy en cuenta, 
cuando están en pleno trámite las 
negociaciones con el CIAP (en Esta
dos Unidos) y con el Fondo Moneta
rio Internacional en Montevideo (el 
28 de febrero venció el crédito con
tingente).

En suma, estamos, entrando en ¿1 
torbellino de uh nuevo “estrangula- 
miento”, de un nuevo “embotella
miento económico; de esos que se: 
producen recurrentemente en el país, 
se acompáfían de graves conmociones 
sociales y políticas y, hasta ahora, 
terminan por imponer una devalua
ción monetaria para procurar el im
postergable alivio.

LOS GAMBITOS POLITICOS 
DEL PACHEQUISMO

Es claro aue la devaluación, aho 
ra, puede convenir a los lnt^rpses del 
Imperio, ñero es veneno político pa
ra el gobierno.

Este se dispone a anretar las cla
vijas de la estabilización. Así lo de
muestra el riesgoso decreto sobre res 
fricciones en los gastos públicos y 
las medidas adoptadas por el Banco 
Central en el mercado monetario.

¿Hasta cuándo podrá aguantarse?
La pregunta inquietante, pero re

conoce prioridad esta otra: ¿cuál es 
la sitúac*ón política actual del Po
der Ejecutivo, como para enfrentar 
una prolongada política deflaclonlsta

o, — y esto configura su terrible 
círculo vicioso — para lidiarse con 
el vendaval de una nueva devalua
ción?

Aquí está la madre del borrego.
El gobierno nunca ha sido tan dé

bil, políticamente, como ahora.
La opinión popular adversa ha 

crecido incesantemente (recuerde, 
lector, cuanto hace que no publican 
las encuestas Gallup) y a ello se ha 
sumado el descontento militante de 
los estancieros (pronunciamiento de 
las organizaciones gremiales rurales 
de la asamblea de productores tri
gueros, etc.), a raíz de la crisis del 
Frigorífico Nacional y de la parálisis 

'  en las transacciones laneras.
Se abren, pues, contradicciones' a 

nivel de las clases dominantes que, 
hasta hoy, estaban monolíticamente, 
alineadas en el pachequismo.

Esa es la razón para que el gobier
no se haya lanzado a una doble ope
ración política, buscando, en los po
líticos, el respaldo que hasta hace 
poco reclutaba directamente en la 
oligarquía.

a) Conversaciones con el sector 
encabezado por el Dr. Martin Eche- 
góyén, tendientes a unir las “dere
chas” de ambos partidos tradiciona
les en un plan reaccionario (incre
mento de la represión anti-sindical, 
y de la persecusión a la izquierda, 
coparticipación echogoyenista en los 
Directorios de los Entes, apoyo legis
lativo para ciertas leyes y una even
tual reforma constitucional que has
ta podría prolongar el mandato pre
sidencial).

Paradojalmente los dirigentes de la 
Alianza —tal como lo expresó el 
Esc. Ortiz en un reportaje radial— 
reclaman el levantamiento de las 
medidas como un paso previo.

Es natural, no desean montar en 
un vehículo ya muy desvencijado y 
asmático, sino que, aún disponiéndo
se a un estricto rigor represivo, quie
ren que este se proyecte a partir de 
cero, de borrón y cuenta nueva, que 
no tenga la marca del coloradismo 
v muestre a los blancos simplemen
te como “soldados tranquilos”.

b) Entrevistas con los sectores di
fidentes-del Partido Colorado (lleva
das-adelante por el Ministro Leüro), 
eñ pcocura de apoyo parlamentario 
para^irr- política económica del Po-

f der“Ejecutivo. Lo que no implica que

los rebeldes no sigan proclamando 
sus discrepancias; pero no deben 
contribuir a censurar Ministros con 
sus ̂ votos, ni a crearle serias pertur
baciones al oficialismo. Según nues
tros informes, una de las condicio
nes báscias para que tales tratati- 
vas prosperaran, consiste en la de
rogación de las medidas de seguri
dad.

A ello, se agrega la actitud “anti
continuación de las medidas” del 
grupo, acaudillado por Alberto Heber 
de la Lista 400 y del Movimiento de 
Rocha. Lo que sumado a la tesitura 
opositora del FIDEL y del PDC, de
ja al gobierno en inhóspita minoría 
en la Asamblea General.

De modo que el 15 de marzo —los 
idus de marzo en el calendario ro
mano, solían estar grávidos de sig
nificados políticos— el Presidente se 
abocó a la siguiente coyuntura:

a) Si piensa seguir adelante con 
los ‘pour parler” políticos —ya sea 
que los considere cartas alternativas 
o complementarias—, debe levantar 
las medidas.

b) Corre, además, el riesgo de que 
la Asamblea las derogue y, lo aco
rrale en un callejón sin salida. Esa 
es, a nuestro juicio, la explicación 
más verosímil de lo ocurrido; el Pre
sidenta se adelantó a cumplir pn 
acto inevitable y del cual puede ex
traer dividendos políticos asumiendo 
él la iniciativa.

En efecto, si cuando el jueves 20 la 
COPRIN se pronuncie sobre los ajus
tes salariales desata una tormenta 
sindical, el Poder Ejecutivo podrá 
reimplantar las medidas extraordi
narias aclarando a la opinión públi
ca que “es. inútil ser generoso con 
esta inconformable clase obrera”.

En rigor, no estamos anté ningu
na distens:ón real, ante un retorno 
al ya superado “Uruguay fácil”, an
te un golpe de timón progresista y 
democrático por parte del Poder 
Ejecutivo.

La dialéctica del presente proceso 
histórico r  prohíbe esa posibilidad. 
Quien lo sabe muy bien es el Em
bajador del Imperio que, según se 
ha informado, viene insistiendo pa
ra oue se suscriba el nuevo Convenio 
Militar EstPdos Unidos - Uruguay, 
que convertiría a nuestras fuerzas 
armadas en una mera y eficiente 
policía represiva.

quierda
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4 i zqu ierda

n callendariio escribe: C M O S  MACHADO

¿Y ahora qué?
yERMINABA el artículo de la semana pasada señalan

do que las cláusulas .más lesivas de la soberanía 
uruguaya contenidas en los convenios de préstamo y de 
garantía suscritos por la UTE con el Bsnco Internacio
nal de Reconstrucción y Fomento, en 1955, figuran en 
el contrato de garantía, aprobado, como ya lo dije, por 
una mayoría colorada y blanca. Son «fáusulas que esta
blecen las obligaciones del gobierno del Uruguay, como 
garante del préstamo.

En la Sección 3.02. artículo 2do. de. 'dicho contrato 
nos encontramos con la obligación de parte del Estado 
uruguayo de informar al Banco prestamista sobre sus fi
nanzas y sobre su balanza de pagos.

Después de un acápite en el que se consigna que el 
garante y el Banco cooperarán plenamente para asegu
rar que los fines del préstamo sean cumplidos y de refe
rirse a la obligación de suministrar informaciones, dice 
“De parte del garante tal información incluirá informa
ción (no' se extrañe el lector de la forma en que es ma
nejado el idioma castellano en los textos de estos con
venios redactados en inglés y traducidos oficialmente con 
“fidelidad0) con respecto a la situación- económica y fi
nanciera de los territorios del garante y a la posición 
de la balanza internacional de pagos del garante”.

.Esta estipulación se complementa con lo que se esta
blece por el artículo 3?, Sección 3.02, letra Ó): “El ga
rante facilitará toda oportunidad razonable para que re- 
nresentantes acreditados del Banco visiten cualquier par
te de los territorios del garante para fines relacionados 
con el préstamo”.

Con r?zón el senador Barrios Amor.ín dijo, al discu
tirse el contrato en el Senado: “esta obligación, ¿no po
dría llegar a ser algo así como legitimar el espionaje 
dentro de nuestro prop-o territorio?”.

En la Sección 3.01 del artículo 39 del contrato de 
garantía está consagrada la llamada; prenda negativa.

Según esta cláusula, el garante, es decir el gobierno 
uruguayo, no podrá contraer ninguna otra deuda exter
na aue goce de prioridad siempre que esta deuda traiga 
-mre.iado algún gravamen sobre el “activo” gubernamen
tal, según el léxico aue se utiliza en el Convenio. El go
bierno uruguayo se compromete a aue si' llegase a crear, 
para servir esa posible deuda externa, un gravamen de
terminado, “ipso tacto”, en el mismo grado y a prorra
ta. tiene que aplicarse al pago del capital, de los inte-, 
rases y de las otras cargas del préstamo y del convenio 
correspondiente con el Banco Internacional.

Además el gobierno uruguayo se compromete, siem-- 
ore aue haya causa razonable para creer que los fon
dos de aue dispone la UTE son inadecuados para el de
sembolso estimado necesario para llevar a ¿abó el pro
yecto, a tomar medidas, a satisfacción del Banco, paira 
proveer el prestatario de inmediato, o hacer que el pres
tatario sea proveído, de los fondos que se necesiten para 
hacer frente a los desembolsos de la obra. etc.

Es decir aue el Banco Internacional otorgaba un 
préstamo a la UTE nara determinados gastos de un plan 
de obr*s. Si no le alcanzaba el monto del préstamo pa
ra r°alizar las obras, el Estado uruguayo queda compro
metido a proveer los recursos que faltasen, pero lo que 
el gobierno acordase para ese caso, las “medidas” que 
adoptase, tenían que ser a satisfacción del Banco pres
tamista.

¿Se comprende la -puerta que se abre a la intromi
sión, a la influencia, a la presión extranjeras en la vida 
interna del país?

Hay otras cosas, otras cláusulas, como ciertas discn- 
m inaciones en el pagó de impuestos, como la obligación, 
aunque parezca increíble, de no modificar la naturaleza 
jurídica de la UTE mientras el Convenio esté en pie.

Todo lo aue he recordado en la nota anterior y en 
esta sobre este empréstito son hechos consumados, pero 
que deben ser mantenidos en el recuerdo del pueblo. 
“Aquellos que no recuerdan el pasado, están condenados 
a revivirlo”, dijo un pensador ilustre..

¿Y ahora aué? Ahora-se están “cocinando” cosas 
peores en la esfera de la UTE y fuera de ella. Ahora van 
a “revivir”, agravados, hechos de supeditación y de en
trega de la soberanía nacional.

Aprestémosnos a enfrentarlos, a luchar con toda de
cisión contra los intereses anti-nacionales aue los están 
impulsando con grave desmedro de los más esenciales 
intereses del país.

Hasta que llegue la hora de la Segunda Independen
cia.

1919

1969
Hungría: el poder 
a los trabajadores

TERMINABA marzo del año 19. Entre largas
1 columnas sobre las discusiones entre los 

vencedores de la guerra mundial, loa dia
rios le debieron dedicar su mayor titular a 
lo de Budapest: “Hungría en las manos del 
proletariado”.

El nuevo gobierno (“compuesto por obre
ros y soldados”) lanzaba su proclama: “EJ 
único medio que le queda al gobierno es el 
•de proclamar la dictadura del proletariado. 
En ese llamado se declara que se organizará 
el ejército para hacer valer la dictadura del 
proletariado contra los propietarios y capita
listas húngaros, boyardos rumanos y burgue
ses checos. Se afirma que se contraerá una 
solidaridad con el gobierno ruso, ofreciéndose 
llevar a cabo la alianza del ejército con di
cho gobierno. Se invita a los obreros y a los 
campes nos de Bohemia, Rumania, de Servia, 
y de Croacia para contraer una alianza con 
el ejército contra los boyardos, propietarios 
de tierras y miembros de la dinastía^ Se pide 
a los trabajadores de Austria y de Alemania 
que sigan el ejemplo de los trabajadores de 
Hungría, rompiendo las relaciones con la Con
ferencia de París, aliándose al gobierno de 
Moscú, constituyendo la República Soviética 
(de los Consejos) y resistiendo, con las armas 
en la mano, a los imperialistas”. El nuevo go
bierno revolucionario, según otro cable**, 
“cursó un telegrama a Leníne saludándolo co
mo al jefe del proletariado; añade que la 
república húngara pide al gobierno ruso de 
los soviets una alianza ofensiva y defensiva*'. 
Lenin les contestó que supo la noticia “con 
inmenso entusiasmo**.

La unión de comunistas y socialdemócratas 
y sus duros combates contra la dictadura de 
Karoly, terminaba por torcer la balanza del 
lado de los trabajadores. Quince regimientos 
sumaban sus fuerzas a los insurrectos. El con
de de Karoly debió renunciar y dejar el man
do a Bela Kun, que proclamó la nueva repú
blica soviética. Algún historiador querrá de
cir después que bastó la presión popular pa
ra dar la victoria a la revolución. Un “trán
sito pacífico” a la transformación socialista. 
Los hechos lo corrigen. “Desde el día de la 
fundación del Partido Comunista basta la 
toma del poder (cita de Bela Kun: “Por qué 
triunfó la revolución proletaria en Hungría?**) 
fueron cada vez más frecuentes los choques 
armados con los organismos del poder bur
gués ( . . . )  a partir del 12 de diciembre de 
1918 probablemente no hubo un solo día en 
que la prensa no informara de choques san
grientos entre los soldados y obreros revolu- 
cinarios y las unidades armadas de las fuer
zas dsl gobierno y de la policía particular
mente**. Cuando Karoly firmó la renuncia, lo 
reconoció: “Firmé la proclama de mi renun
cia y la transferencia del Poder al profeta-

Después de nueve meses

riado porque en realidad ya lo había toma
do. .. gracias a la creación planificada de un 
ejército, socialista”. De manera r evolución®- 
naria.

La repercusión es inmediata. La misión “in. 
teraliada” retira sus fuerzas de Hungría, per
maneciendo sobre sus fronteras. En varios te
rritorios yugoslavos surgen levantamientos. 
solidarios. La Alemania vencida mira con sim
patía el dolor de cabeza de sus vencedores y 
su prensa formula advertencias: si Alemania 
es tratada con mucha dureza en la paz que 
proyectan, la revolución bolchevique se pro
pagará. En EE.UU. hay manifestaciones, or
ganizadas por los socialistas, de solidaridad 
con Bela Kun. En Londres y París se tiran de 
los pelos: “hay que salvar a Polonia y Ru- 

,mania”. En París conferencian Lloyd Geor- 
ge, Clemenceau y el presidente Wilson. Los 
checos se deciden por la intervención: ocu
pan Raad y  sus fábricas húngaras de caño
nes y de municiones.

Antes de la semana, la Guardia Nacional 
roja está constituida. Y Bela Kun anuncia 
que “se socializan las minas, transportes, in
dustrias y viviendas”. El trabajo será obliga
torio.

El 27 de mayo, Lenin se dirige con un largo 
mensaje a los obreros húngaros.- “Apenas ha
ce más de 2meses -—les dice— que existe el Poder 
Soviético en Hungría, y el proletariado hún-, 
garo, por lo visto, nos ha dejado atrás en lo 
referente a la organización”. Analizabas cau
sas: nivel cultural elevado, concentración ur
bana (tres millones de habitantes para Bu
dapest, siendo la población total ocho millo
nes), elevada proporción de proletarios, me
nos dificultades internas.

Para Lenin, esta revoluc ón “abre los ojos 
hasta a los ciegos**: “el ejemplo que habéis 
ofrecido es todavía mejor que el de la Rusia 
Soviética porque supisteis unir de un golpe a 
todos los socialistas sobre la  plataforma de 
una verdadera dictadura del proletariado**. 
Conclusión que acompaña con una adverten
cia: “Si entre, los socialistas que acaban de 
unirse a vosotros (los socialdemócratas de 
Hungría) o entre la pequeñoburguesía. surgen 
vacilaciones, aplastadas sin piedad. El pare
dón es lo que merecen los cobardes en la gue
rra**. Después, siguen las previsiones erradas 
sobre la inminencia de otros estallidos revo
lucionarios.

Cuatro meses y poco duró la república so
viética de Bela Kun. Las tropas rumanas le 
pusieron fin cruzando las fronteras y entrando 
en Budapest el 6 de agosto mientras otros 
ejércitos interventores atacaban a los bolche
viques en Rufcia. El almirante R¡orthy fue 
puesto en el poder, como nuevo “regente” del 
reino. Será buen aprendiz de Mussolini.

Un parto a la brasileña
QE6PUES de nueve meses de 

gestación era lógico, es 
lo que suele ocurrir, se pro
dujo el parto.

Aunque todavía e s t a m o s  
tentados de compararlo con 
el parto de los montes, nos 
vemos en la necesidad de* su
perar tal tentación.

Ud. debe acordarse, señor 
Director, de aquello que un 
día dijo Pacheco Areco y que 
repitiera inmediatamente el 
otro Jorge, de cómo las per
sonas honradas no sentían 
ninguna molestia con las Me
didas de Seguridad.

¿Qué les habrá pasado en su 
apreciación de lo honesto y 
lo deshonesto para decidirse 
a suprimir esas Medidas aun
que sólo sea en su alcance 
policial?

Hoy lo oí a Jorge Batlle tan

entusiasmado, como un des
honesto cualquiera de la opo
sición.

Si el partido hubiera sido 
a  la uruguaya simplemente se 
habría derogado el Decreto y 
sólo nos restaría esperar un 
nuevo ataque de furia del pre
sidente.

Pero Pacheco Arecó y su 
elenco son unos cuidadosos 
observadores de lo que pasa 
en las cercanías y asi como en 
materia económica usan la 
fórmula del FMI con sus ca
racterísticas argentinas, tan 
promocionadas por Jorge Bat
lle que no en balde tiene bie
nes aquí y allá, en este par
to han decidido copiar algo 
que está de moda en el Brasil, 
próximo país a visitar.

Costa e Silva y su antece
sor Castella Branco descubrie

ron las Actas Institucionales 
que es una manera muy cu t 
dada y formalmente encan
tadora de hacer con la Cons
titución lo que no digan due
ñas.

Cuando a los gobernantes 
brasileños les molesta algo o 
alguien toman un formulario, 
de Acta Institucional, que los 
tienen impresos en gruesos 
bloques llenan los claros y  a 
otra cosa.

Pacheco Areco sabe, nun
ca hace nada por ignorancia, 
que hay una norma constitu
cional para integrar Directo
rios de Entes Autónomos y 
para destituirlos.

Actuando • a la brasileña ha
ce algo que no puede hacer 
y se queda tan  fresca

¿Como van a volver al DK 
(Pasa a la página 7).



i z q u i e r d a S

1) Que en 10 años (de 1958 
a 1968) la marina mercante de 
Cuba ha pasado de 14 a 47 
barcos, con un aumento de la 
capacidad de los mismos de 
48.000 a 339.042 toneladas.

★

2) Que al referirse a 1969 
como año del esfuerzo decisi
vo, Fidel Castro dijo; “Los 
triunfos de Cuba no serán 
triunfos de Cuba, sino del 
Movimiento Revolucionario”.

★

3) Que los dirigentes bat- 
llistas, especialmente Jorge 
Batlle, líder de la 15, debían 
tener presente una interven
ción de Luis Batlle en el Se
nado el 10 de Diciembre de 
1959 al tratarse la Reforma 
Cambiaría y Monetaria: “He
mos mantenido una l u c h a  
permanente contra el Fondo 
Monetario. Si se levanta una 
voz de protesta c o n t r a  el 
Fondo Monetario, con esa voz, 
seguramente, tendremos que 
colaborar”.

★

4) Que el senador Lepro 
terminaba, eñ esa oportuni
dad, su d i s c u r s o  diciendo: 
“Este bofetón (se refería a  la 
política cambiarla y moneta
ria que aplica hoy el gobier
no que integra) que lleva aho
ra la esperanza del pueblo es 
para que nunca se olvide de 
lo que pasó el 30 de Noviem
bre”.

★

5) Que según el Centro de 
Desarrollo para América La
tina (DESAL) el deterioro de 
los precios del intercambio 
exterior de estos países en el 
período 1955-60 se estima en 
7 mil millones de dólares.

★

6) Que según el diario “El 
Día”, de México, los presu
puestos militares de los paí
ses latinoamericanos fueron 
elevados de 1549 millones de 
dólares en 1961 a 1980 millo
nes en 1967.

★

7) Que en 1968 las bajas 
norteamericanas y de los paí
ses “aliados” fueron en Viet- 
nam tan elevadas como las 
que sufrieron en los siete 
años precedentes.

★

8) Que las torturas poli
ciales se v i e n e n  repitiendo 
desde hace mucho tiempo, ba
jo gobiernos colorados y blan
cos, y esos crímenes incalifi
cables han quedado casi siem
pre impunes.

Misión Charlone
Visión idílica del Uruguay

En busca de plata
I O  poco que se conoce del informe 

al C1AP (Comité Inter americano 
de la Alianza para el Progreso) es 
lo que han dicho los personeros del 
gobierno a la prensa y. se refiere más 
a sus supuestos éxitos en 1968 que a 
sus propósitos. Desde ya esto pone 
en evidencia que primerq se enteran 
los yanquis y luego —si acaso, el pue
blo uruguayo—. Hasta “El Día” hace 
un atisbo de crítica al decir que el 
informe que llevó la misión similar 
en febrero del año pasado fue cono
cido por la prensa local “recién en 
abril, a raíz de UNA PUBLICACION 
EFECTUADA EN ARGENTINA”. (Edí 
tonal del 13 de marzo).

¿POR QUE EL CIAP?

El servilismo del gobierno urugua
yo al CIAP tiene un contenido claro. 
Si se le convence a ese organismo de 
los buenos propósitos para con los 
intereses de los monopolios se abren 
las puertas a los organismos finan
cieros.

Demostrado ese servilismo la se
gunda parte de la misión Charlone 
estará más segura. Esta otra parte 
fue definida por el señor Charloñe 
como “contactos con otros organls- 
ms ipter nación ales y la banca neo
yorquina”. No concretó" su contenido 
pero hay un crédito “stan by” dado 
por el FMI que sólo es captable si se 
cumplen con ciertos topes, entre ellos 
los de expansión crediticia. Por otra 
parte, alguna prensa hizo mención a 
sondeos sobre la financiación de 
Palmar.

Ningún país dependiente escapa a 
la égida del Ciap. Así por ejemplo, 
este organismo consideró que la 
“aplicación de la política de estabi
lización y desarrollo iniciada en 1967 
por el gobierno argentino logró re
sultados muy satisfactorios” en 1968, 
y que, en general el Ciap “concuer
da con la tesis del Ministro Krieger 
Vassena.. . ”.

La oligarquía local rinde cuentas 
al imperio, y espera recibir sus 
“ayudas”, pero los dólares no los ve 
el pueblo, en viviendas, empleo, etc, 
ya que la crisis se va agudizando a 
ojos vistas.

LOS LOGROS DEL GOBIERNO 
AL DESNUDO

“La Mañana” resumió algunos as
pectos del informe en un almibarado 
editorial titulado “El acierto de una 
política económica”:

—reducción de la inflación a la 
mitad, y metas para redecirla a 20% 
en 1969.

—balance comercial de 14 millones 
de superávit, frente al déficit de 12 
millones de 1967.

—déficit fiscal de apenas 1.5% 
del presupuesto.

—reservas monetarias acrecidas en 
82 millones.

Pero además resume claramente 
“los mecanismos esenciales” (sic) pa 
ra alcanzar esos logros, y ellos son 
“el decreto de congelación de precios 
y salarlos”, y para asegurar el fun
cionamiento estricto de este meca
nismo esencial “está prevista la ac
ción de la COPRIN”.

Queda por demás ciar a,,.que .todos 
estos aspectos que se m a^|pp¡festán 
vinculados directamente a Ta conoci
da receta del FMI y por lo tanto a 
los Intereses de los monopolios impe
rialistas y de algunos sectores pro

pietarios locales, exportadores, ban
queros, etc., íntimamente ligados en
tre sí.

Nos detendremos a analizar estos 
“logros” del gobierno.

El balance favorable de la balan
za comercial o sea el hecho de que 
se exportó por 14 millones de dóla
res más de lo que se Importó en re
lación al déficit de 1967 oculta varios 
hechos. Ante todo que en 1965 y 68 
ese superávit fue mucho mayor, y 
sin embargo ya se estaba en plena 
crisis.

Pero hay más. Se. oculta el hecho 
de que a los dólares que se van por 
importaciones hay que sumarle los 
intereses de las enormes deudas que 
contrajo el goibernó, las ganancias 
que las empresas extranjeras remiten 
a sus países de origen, los fletes in
ternacionales, las evasiones de dóla
res, y un solo rubro que es favora
ble: el turismo. Si "se hace este ba
lance, . (balanza de pagos p a r a los 
técnicos) el resultado sería negativo, 
y es este el balance que importa. La 
misión habrá salido tan apurada que 
no • tuvo tiempo de hacer la balanza 
de pagos del país.

ár El informe al CIAP habla del 
equilibrio presupuestal alcanzado o sea 
del equilibrio entre los ingresos del 
gobierno y sus gastos. En esta ma
teria la solución del gobierno fue cla
ra: disminuir los sueldos reales de 
los funcionarios y los gastos. Por lo 
tanto disminución de los servicios que 
presta, como los de hospitales, escue
las, liceos, de los subsidios para aba
ratar productos de consumo popular, 
etc., y consiguientemente disminuyen 
do aún más el nivel de vida de la 
población.

Claro que esta regla tiene sus ex
cepciones entre ellas los gastos de 
represión: ejército y policía funda
mentalmente, que son una pieza an
gular para sostener esta política y 
mantener el sistema. En este sentido 
el Decreto del 11 de marzo de este 
año sobre normas en materia de gas
tos públicos es bien explícito, se ex
cluyen de las prohibiciones en él 
contenidas (“podas presupuéstales”) a 
“LOS? CARGOS DECLARADOS DE 
CONFIANZA POR LA CONSTITU
CION O LA LEY, LOS MILITARES 
POLICIALES...”, (artículo 11 del 
mencionado decreto).
★  El gobierno espera contener la 
inflación en base a la receta del F. 
M.I.. Los magros y momentáneos 
resultados cayeron totalmente sobre 
las espaldas del pueblo. El problema 
se centró en la disminución de los 
sueldos, salarios y jubilaciones (o sea 
con la disminución de lo que real
mente el pueblo puede,comprar). Con 
la disminución real de sueldos y sa
larios disminuyen los costos reales 
ya que para el capitalista lo que 
ganan sus trabajadores es simple
mente costo).

Pero tal dismiunción del nivel de 
vida del pueblo logra disminuir las 
importaciones, porque cada vez pue
de comprar menos productos impor
tados, o que tengan materias primas 
importadas, ayudando así al “equili
brio” de la balanza comercial. Dismi
nuyendo los sueldos de los empleados 
públicos en particular reduce los 
gastos públicos, resolviéndole su pro
blema de “equilibrio” del presupuesto 
público.

Pero el problema real de la infla-

Así se "estabiliza” 
el presupuesto 
público
£ L  Movimiento Coordinador del 

Magisterio de Montevideo y la 
Unión Departamental de Maestros 
de Canelones han denunciado la 
siguiente situación:

—“Pérdida real de sueldo entre el 
1.167 y 1.1.1969 del 55%

—Frente a una necesidad mínima 
de creaciones de cargos de 1848 
cargos se crearon, aproximada
mente, 400. Por lo tanto el dé
ficit en este sólo año será de 
1.448 cargos, que repercutirá di
rectamente en el nivel de ense
ñanza.

—En el Boletín N? 2 de las cita
das gremiales y bajo el sugesti
vo título de “El gobierno estafa 
a la Escuela Pública más de mil 
millones de pesos por año” sos
tienen que el Ministerio de Ha
cienda retiene ilegalmente 575 
millones correspondientes a la 
partida de Gastos del año 1968. 

—“Las Intendencias Municipales 
—no vuelcan en Primaria cientos 

de millones de pesos—producto 
de Instrucción Pública.

—Detallan luego el conjunto de 
deudas con el Magisterio de to
do el país (90% de los progresi
vos de 1967, préstamo no reinte
grable, etc.).
En síntesis, atraso en los pagos, 

déficit en un servicio fundamen
tal como el'que presta la Escue
la Pública tanto porque las crea
ciones son insignificantes en re
lación a las necesidades como que 
los escasos fondos votados para 
gastos y construcciones no llegan.

oión no son los salarios, sino un 
problema de producción estancada 
condicionada por todo un sistema ba 
sado en la propiedad privada y en 
los intereses de los sectores propieta
rios que se han beneficiado de. la 
crisis.

Queda en evidencia, pues, la false
dad de los “logros” del gobierno, así 
como el contenido antipopular de 
los medios de que se valió el gobier
no en procura de tales logros.

LO QUE EL GOBIERNO NO DIJO

No habló sobre la producción por
que sigue deteriorándose.

No dijo nada sobre la desocupa
ción porque debido a su propia polí
tica, sigue aumentando, y son hoy 
150.000 las personas sin trabajo.

Ni dijo a costa de quien se hicie
ron tales “equilibrios”, porque fue to
talmente en base a la miseria del 
pueblo que continuó empobreciéndose.

No dijo si cumplió con las metas 
en la agricultura, porque el millón 
de hectáreas prometidas a la AID en 
cuatro cultivos (para los que hubo 
mucho crédito) se redujeron en los 
hechos a sólo 600 mil con bajos ren
dimientos.

También debió omitir informar 
sobre un sector que ha progresado 
tremendamente: el de la especula
ción; el que se benefició del conoci
miento anticipado de la devaluación 
de abril, el que está destruyendo al 
Frigonal, el que se anuda en el sis
tema bancario — financieras - cola
terales—. A pesar de que no se puede 
decir que el señor Charlone lo des
conoce. ..

En síntesis, una misión más para 
demostrar la buena voluntad del go
bierno para con el Imperio, conseguir 
créditos, y refinanciaciones atándose 
más a sus intereses, a espaldas de 
los del pueblo.



6 izquierd»

La C N T  reclama el salario mínimo 
nacional de acuerdo al costo de vida BRASIL: LA CLANDESTINIDAD

^ N T E  versiones erróneas 
aparecidas en a l g u n o s  

diarios de la Capitla, infor
mando sobre la posición de 
la C.N.T., en relación a su 
reclamo frente a la COPRIN, 
referente a los aumentos sa
lariales, para evitar confusio
nes nuestra Central reitera 
últimamente al respectó la 
versión, de su petitorio, en sus 
partes esenciales, ante la Co
misión de Productividad Pre
cios e Ingresos, presentado 
por su delegado, compañero 
Antonio Tamayo.

“Para proceder con la equi

dad, que la ley proclama y  
que el Decreto 420/968 prome
tía, para respetar los acuer
dos concertados en mayo pró
ximo pasado con las patro
nales, y con el Poder Ejecu
tivo, la delegación de la ONT 
propone el siguiente proyecto 
de resolución:

1? — Fíjase en $ 20.200 
m e n s u a l e s  (25 jornadas), 
$ 808 por jornada o $ 101 por 
hora, el salario mínimo na
cional de emergencia para 
todo trabajador mayor de 18 
años, y sobre esa base, debe
rán reestructurarse las esca-

Lucha por sueldos en los

L A B O R A T O R I O S
“QUATRO días a n t e s  del 

ajuste salarial a los em
pleados de laboratorios el Po
der Ejecutivo decretó la con- 
g e l a c i ó n ;  en consecuencia, 
mientras los patronos recibie
ron esa resolución cuando ya 
habían actualizado los precios, 
los trabajadores debieron en
frentar la congelación con un 
déficit del 64%.” Tal lo infor
mado hace días a la pren
sa por la Comisión Directiva 
y la Asamblea de Delegados 
del Sindicato de la Industria 
del Medicamento y afines.

El 11 de noviembre, al des
congelarse parcialmente lo s  
salarios, el gremio reclamó 
un ajuste. De acuerdo al de
creto correspondía un aumen
to del 12%. Sin embargo, re
claman el 25% por las siguien
tes razones:

—La última mejora de sa
larios se había obtenido al 19 
de febrero del año 68.

—El aumento debía produ
cirse en enero y se aplicó en 
febrero como consecuencia de 
la demora en * el trámite a 
cargo de la Comisión Hono
raria de Medicamentos, que 
estudió la incidencia en los 
costos.

En acuerdo ante el Ministe
rio se consideró, entonces, que 
las empresas deberían aumen
tar los sueldos un 12% de 
acuerdo al decreto y un 13% 
como préstamo a cuenta de 
futuros aumentos; es decir, 
un total del 25%.
. Cuando el Ministro analizó 
el punto, decidió no otorgar 
un porcentaje único de au^ 
mentó de precios a la indus
tria. Los empresarios deberían 
absorber los aumentos, deci
diéndose elevación de precios 
en los casos qu<e justificaran 
fehacientemente la imposibi
lidad de cumplir. En tal caso 
se autorizarían las modifica
ciones de precios imprescin
dibles.

Ante el Ministerio p a r a  
probar ese extremo— se pre

sentaron sólo 8 o 9 empresas.
El tema pasó luego a la 

COPRIN, se presentaron allí 
30 o 35 firmas, que no pro
baron fehacientemente su im
posibilidad de pagar el 25%.

El sector de laboratorios ex
tranjeros pagó. Pero dentro 
de la Asociación de Labora
torios Nacionales, algunos pa
garon y otros señalan que no 
habrá mejoras de salarios si 
dichos aumentos no se trasla
dan a los precios. Un sector 
de la Asociación de Labora
torios no paga los laudos, ca
tegorías, horas extras, no res
peta horarios de trabajo, ni 
el seguro de enfermedad, ni 
ofrece las mínimas condiciones 
de salubridad ambiental en 
las plantas de producción.

La situación se volvió ten
sa, agudizándose la lucha en 
los laboratorios Gerardo Ra
món y Sadef.

Ante las medidas, la patro
nal planteó un lock-out, que 
fue denunciado como tal por 
los trabajadores, los que ac
tualmente aplican medidas de 
lucha: paros solidarios de dos 
horas por día y de cuatro ho
ras en Gerardo Ramón y 
Sadef.

La patronal sostuvo que la 
Coprin no permitía el aumen
to del 25%. Pero una delega
ción de patronos (delegados 
de Marques Castro y Antra- 
mol) y comités de base de am
bas empresas, más represen
tantes de laboratorios Dis- 
pert, conversaron con los de
legados del Poder Ejecutivo, 
quienes admitieron d e b í a n  
mantenerse los términos del 
convenio ante el Ministerio. 
Por lo demás, la patronal no 
probó ante la Coprin que no 
podía absorber el aumento. La 
lucha está, pues, planteada. 
Y no cesarán las medidas de 
lucha. Ya una vez se suspen
dieron —a pedido de la Co
prin— y no hubo siquiera res
puesta patronal.

¿QUE PASA EN LA FRONTERA 
CHINO - SOVIETICA?

Entérese Ud. en la CONFERENCIA-DEBATE  
que se realizará el viernes 21 a las 20 horas en el local 
del Instituto Uruguay-China. Participan Vicente Ro- 
veta, Oscar A guiar, Sarandy Cabrera y otros oradores.

CONCURRA, que su opinión importa. INTER
VENGA en el debate.
Maldonado 1194, esq. Cuareim TEL. 8 52 67 

ENTRADA LIBRE

las de salarios establecidas en 
laudos y convenios según se 
disponen en el numeral 39.
En el caso de los trabajadores 
rurales y del servicio domés
tico, los órganos paritarios 
o tripartitos competentes in
dicarán la deducoión que co
rresponda realizar por con
cepto de vivienda y alimen
tación.

29 — Fíjanse lo s  salarios 
mínimos correspondientes a 
cada categoría de trabajado
res en los diversos sectores, 
según el siguiente procedi
miento :

a) los salarios fijados en 
ocasión del último laudo o 
convenio publicado en el Dia
rio Oficial, se adicionarán con 
un porcentaje igual al por
centaje de oscilación de los 
precios del consumo desde la 
fecha de vigencia del laudo o 
convenio hasta el 30 de ju
nio de .1968;

b) el monto resultante pa
ra  categoría se incrementará 
con un porcentaje igual al 
que registra la oscilación de 
los precios del consumo en
tre el 19 de julio de 1968 y 
el 31 de enero de 1969;

c) los salarios resultantes 
de estas operaciones sin más 
excepciones que la prevista en 
el numeral siguiente, se apli
carán desde el 19 de .febrero 
de 1969.

39 — Si después de las ope
raciones dispuestas en el nu
meral 29 el salario mínimo 
correspondiente a cualquier 
grupo comprendido en un lau
do o convenio resultase infe
rior al salario mínimo nacio
nal de emergencia, estableci
do en el Humeral 19, se toma
rá dicho salario mínimo na
cional de emergencia, como 
base para estructurar las es
calas salariales de dicho gru
po y éstas regirán también 
desde el 19 de febrero de 1969.

49 — Los Consejos de Sala
rios y las comisiones parita
rias de negociaciones de con
venios formularán sobre estas 
bases los listados de catego
ría y las escalas de salarios 
resultantes y las comunicarán 
al Ministerio de Trabajo y Se
guridad Social según las si
guientes normas:

a) se le asignará el núme
ro 1 al salario menor que se 
registre en cada grupo (pri
mer salario de aprendizaje) y 
se registrarán eñ orden cre
ciente los salarios del grupo 
asignado a cada salario di
ferente, un número de escala.

b) se presentarán las lis- 
tas de categorías por orden 
alfabético con indicación ex
presa del salario y del núme
ro de escala salarial corres
pondiente.

59 — En el futuro, las reso
luciones de los Consejos de 
Salarios y de los demás ór
ganos encargados de la fija
ción de salarios, tendrán vi
gencia desde el 19 de julio y 
desde el 19 de enero de cada 
año.

-----o O o -~ -
La delegación de la CON

VENCION N A C I O N A L  DE 
TRABAJADORES cons i der ó  
que una vez establecidas estas 
normas, las tareas relativas 
a fijación de salarios deben 
ser cumplidas por los órganos 
habilitados lpgaljnent'e por la 
realización de esta tarea, sin 
perjuicio de los cometidos le
gales asignados a esta Comi
sión. Propone que la COPRIN 
se declare en sesión perma
nente hasta resolver los “equi
tativos ajustes”.
Montevideo, 6 de jtebrero 1969

Por LUIS DE LA SELVA

p O R  falta de advertencia no será. Desde los Obispos de 
tendencia socialista, como Helder, Fragoso, Jorge 

Marcos, Calheiros, Távora, Timoteo, y tantos otros, a los 
conservadores (Barros Cámara, Sherer, etc.), todos vienen 
advirtiendo a los militares brasileños contra los riesgos 
de su política. En su último pronunciamiento, la Confe; 
rencia Nacional de Obispos de Brasil, cumbre de la je
rarquía católica, denuncia el “agravamiento de la situa
ción después del 13 de diciembre de 1968“ ( golpe en el 
golpe), por “abuso de poder”, “la violación ae derechos. 
fundamentales de la  persona hum ana” y los “ataques 
contra la libertad de expresión”. Hizo un llamado a la | 
“democratización del régimen” y advirtió contra el re
chazo del diálogo con el pueblo, que “arriesga a lanzar 
a numerosos ciudadanos a una peligrosa clandestinidad’1.

Este último aspecto es indicio típico de una nueva 
realidad que se está gestando en Brasil, en el vientre de 
la violencia, en un país donde las soluciones de compro
miso, la dispersión geográfica y un sin número de amor
tiguadores habían impedido siempre la instalación de un 
clima de choque. Cerrando al pueblo todas las vías de | 
participación legal en la vida pública, el grupo militar 
pentagonal propicia la apertura de una vía revoluciona 
ria. Ahora mismo, se ha divulgado la última lista de 
personas cuyos mandatos y derechos políticos fueron 
cancelados. Son en total 94, incluyendo diputados fede
rales, estaduales y los intendentes de Campiña Grande, 
en el Estado nordestino de Paraiba, y de Santos, el gran 
puerto paulista. Por tratarse de un negro y de un polí
tico ligado a los trabajadores portuarios, la elección de 
este último, en la lista opositora se había constituido en 
una especie de aval del carácter “democrático” del régi 
men. “Vean, nunca un negro había conseguido, en el ré
gimen pasado, este puesto tan  importante”, decía la 
prensa gubernamental. Ahora la fiesta acabó. Santos per
dió su prefecto electo y a sus influyentes masas traba
jadoras ya no les quedarán dudas de que, por esa vía, 
no obtendrán acceso a  la vida pública.

Es difícil encontrar en el Brasil de hoy un intelec
tual independiente, un dirigente sindical fiel a su clase 
o un líder estudiantil militante, que no esté preso, pro
cesado, o ya viviendo en una clandestinidad total o par
cial. Es natural que personas así marginadas terminarán 
por encontrarse con otras en la misma situación, para 
discutir sus problemas y elaborar sus esquemas de lu
cha. En fin, hacer todo aquello que se llama organizarse 
en la clandestinidad.

Los sacerdotes, muchos de los cuales también están 
en la semi-clandestinidad, conocen bien este problema y 
saben a qué conduce. De ahi su severa advertencia con* 
tra  la transformación del Brasil en un campo de con
centración.

Otros datos de la situación brasileña: cerrado el par
lamento, censurados los diarios y las radios y prohibida 
toda clase de reuniones, solamente quedó un lugar don
de los debates son permitidos: los cuarteles. Según no
ticias fidedignas, el episodio peruano es el plato prefe
rido del menú de las guarniciones militares y, como es
te debate es incómodo y peligroso y el gobierno no pue
de prohibirlo oficialmente, adopta un procedimiento tác
tico: eterniza la fase punitiva, para dar impresión a los 
militares de que existe un clima subversivo que recla
ma su preocupación prioritaria e impone unidad a las 
fuerzas armadas* Ya se sabe en Río de Janeiro y Brasi
lia que cuando terminen con los listados de puniciones el 
gobierno va a montar el “show” de la moralización. Los 
militares serán los encargados de investigar algunas for
tunas ilícitas (siempre que no sean de miembros del go
bierno), o detendrán a pequeños infractores, sin tocar, 
ni siquiera levemente, a los grandes tiburones que están 
vendiendo a Brasil. Uno de los militares más relaciona
dos con el Pentágono en Brasil, el general Humberto Me
ló, fue indicado para organizar un frondoso órgano in
vestigador, con mucho poder y dinero.

Es esta una táctica parecida a los métodos de ense
ñanza de algunos internados religiosos que ocupan a los 
chicos desde las seis de la mañana a lás ocho de la no
che para que no sucumban a las tentaciones del diablo.. |  

Este método ya comienza a fatigar los cuadros. 
Cuando rompió con el mariscal Costa e Silva (la en

trega de la Amazonia puede haber sido uno de los moti
vos del choque), el general Albúquerque Lima, que según 
dicen, tiene tendencias nacionalistas, declaró que “revo
lución no significa acciones punitivas”, a las que él mis
mo consideró como “una fase pasajera y episódica” del 
proceso.

Como la prensa brasileña está férreamente censura
da, lo que predomina es el “diario hablado” y fue a tra
vés de este Invencible vehículo de información que se 
han conocido ciertas reacciones militares al descubrir que 
poco queda en Brasil para ser entregado a los nortea
mericanos por el actual gobierno, compuesto por genera
les adictos al Pentágono.

Generalmente la Iglesia no hace advertencias en va
no. Hoy en Brasil, los obispos y los sacerdotes están muy 
bien informados. Los confesionarios ya no sólo reciben el 
relato de los pecados sino que, además ellos registran las 
inquietudes del pueblo. Son, así, como un laboratorio 
meteorológico muy bien situado para poder prever el fu
turo.



i z q u i e r d a

C O N FIR M A D O
ETRICK Davie, ex Ministro 

de Ganadería, explicó, es
ta semana, los motivos de su 
renuncia. Confirmó categóri
camente dos cosas: en primer 
término, que el decreto firma
do por Peirano Fació (Minis
tro de Industria) y Pacheco, 
autorizando la intervención de 
losf rigoríficos particulares en 
el abasto “ao significa un be" 
neficio para el Frigonal, sino 
un medio p a r a  eliminarlo 
lenta e inexorablemente*’.

Surgió claro, además, de las 
declaraciones del ex Minis
tro que siempre se consideró, 
durante su gestión, un repre
sentante de los intereses de 
los estancieros.

Actuó en todo momento co
mo representante y respalda
do por ese sector.

Toda la información sobre 
la renuncia se refirió a la In
tervención del Nacional y el 
nuevo régimen de abasto de 
Montevideo. Al parecer, nin
gún cronista preguntó, ni el 
Ministro c r e y ó  conveniente 
referirse al problema banca- 
rio, a pesar de que el nom
bre de Frick Davie apareció 
vinculado a la financiera Mon- 
ty y el Banco de Crédito. El 
primer volante de los tupa
maros hablaba, precisamente, 
de Frick Davie y Arturo Ham.

E l  g r a n  g o lp e
l  A corrupción que caracteriza a este gobierno no con

siste únicamente en la existencia de un gabinete la 
mayor parte de cuyos integrantes se encuentra implica
da, directamente vinculada a los intereses de los grandes 
ganaderos o la gran Banca. Llega a más. Se expresa en 
el hecho de que los implicados ni siquiera intentan dar 
una explicación pública cuando, desde la prensa escrita, 
la Tadio o la televisión, se les acusa. Hasta ahora el go
bierno contaba, tácitamente, con una vía indirecta: la 
censura de prensa. Como todo periódico que denunciara 
hechos escandalosos corría el riesgo de ser acusado de 
conmover la opinión, de hecho algunas publicaciones, na
turalmente que no todas, debían cuidar la resonancia de 
ciertos hechos. Por lo demás, cuando existe censura de 
prensa como la establecida por este gobierno quincista- 
pachequista, no hay seguridad de que el silencio obligado 
pueda superar la voluntad de Su Majestad el Poder, ya 
que las explicaciones de las censuras suelen ser breves y 
con frecuencia ridiculas. Un ejemplo: en una oportuni
dad, un representante del Ministerio del Interior explicó 
a dos redactores de Izquierda que uno de los motivos sur 
ficientes para la censura era la publicación, en Izquier
da, de una fotografía de un mitin en Brasil. Se explicó 
al jerarca policial que lá fotografía había circulado pro
fusamente no sólo en Uruguay sino en el Brasil dictato
rial, ya que había sido publicada por una revista tan im
previstamente subversiva como “O cruzeiro”.

Pero el riesgo, hay que suponerlo, potencialmente pu
do restar énfasis a algunos planteos. No obstante, Iz
quierda y otras publicaciones han denunciado hechos gra
ves. Esta semana, además, se ha denunciado una escan-

EL F. I. DE L. Y LA UNIDAD
^pODOS los sectores de la izquierda tienen 

planteado el problema de la unidad de 
acción, y en numerosas oportunidades se ha 
intentado plantear un debate público en tor
no a la búsqueda del mejor camino para 
construir la fuerza que, hoy, resulta impres
cindible para el cambio. No hace mucho., el 
doctor Quijano planteó, en un editorial de 
Marcha su punto de vista al respecto.- De in
mediato, el problema volvió a ser abordado 
por Izquierda, que subrayó algunos aspectos 
de ese importante planteo, en un nuevo es
fuerzo por destacar el tema.

En ningún instante hemos negado que exis
ten, entre los numerosos grupos de izquierda, 
discrepancias y viejas heridas que será ne
cesario superar. Más: en ningún momento 
creimos que la unidad necesaria, imposterga
ble, que debe probarse siempre en la acción 
como una de las formas de demostrarla pu
diera dejar de lado el diálogo imprescindible 
—este sí fecundo— que implique una leal lu
cha ideológica y facilite, dentro de esa uni
dad, el fortalecimiento de la conciencia de 
grandes sectores.

Es notorio, además, que aun fuera de -las 
fuerzas de izquierda, tanto de los grupos que 
están fuera de la ley como de los que se man
tienen en la legalidad, hay vastos sectores 
dispuestos a incorporarse a la lucha histórica 
que está planteada. Sin duda que la unidad 
de acción amplia, sin sectarismo, aunque sin 
mengua de los principios, está planteada co
mo una necesidad nacional frente a la vio
lencia de derecha, a la angustia económica de 
importantes sectores, a la desocupación, a la 
entrega del país a la codicia del capitalismo 
imperialista norteamericano. Hasta el mo

mento, la discrepancia ha restado eficacia a 
la acción pero —sin la mínima duda—, cada 
grupo de izquierda a su modo, y aun sectores 
minoritarios dentro de los partidos tradicio
nales han luchado contra lá política dicta
da por el-Fondo Monetario, los planes regre
sivos de la oligarquía, por los derechos de la 
clase obrera y los sectores populares. Y aun 
dentro del programa de la CNT y de los linca
mientos del Congreso del Pueblo se han aglu
tinado en acciones colectivas de sectores im
portantes que van más allá de las fuerzas de 
izquierda reunidas.

De ahí que resulte asombroso, por el des
precio tácito a la lucha de las demás fuer
zas políticas de izquierda, el artículo publi
cado el domingo último por “El Popular” en 
su página política, en el que constan las si
guientes afirmaciones: Quedó en claro que la 
única fuerza política de oposición al progra
ma del FMI y de las clases dominantes que 
se ha instaurado como orientación del go
bierno, es el Frente Izquierda de Liberación, 
que tanto en su plataforma política como en 
en la práctica de su acción, ha demostrado 
ser la única fuerza que combate los planes 
represivos de la oligarquía, la única fuerza 
que tiene un programa que responde a los in
tereses de la clase obrera y el pueblo, y por 
tanto la fuerza política capaz de unir al pue
blo para enfrentar y librar la lucha contra 
esos nefastos planes y encarrilar al país por 
el camino de las verdaderas soluciones”.

No somos ya pocos en la izquierda, pero 
igual nos conocemos. Y no puede pensarse que 
el redactor del artículo de “El Popular” que 
aparece, repetimos, en su página editorial, 
haya pasado por alto los matices.

dalosa implicancia del Ministro Peirano Fació y del pre
sidente del Banco Central, Carlos Sanguinetti. Varios días 
después de esa denuncia, que Ha conmovido los medios 
banoarios y populares, ni un solo integrante del Partido 
de Gobierno (de los sectores que apoyan al gobierno pa
ra subrayarlo con precisión), ha dicho siquiera palabra, 
o ha exigido una investigación. Y los implicados no han 
explicado los hechos, que están en conocimiento de la opi
nión publica.

La denuncia, en apretada síntesis, es la siguiente: 
aunque la operación se planteó en paite en forma en
cubierta, el Banco MeicantJL compró al Banco Popular. 
Y, además, en la práctica la operación se realizó con di
nero del Estado. En otras palabras, tal como lo ha denun
ciado El Popular, el Mercantil compió el 90% de las ac
ciones del Banco Popular pero, al mismo tiempo, vende 
al Banco Central la sedle del banco comprado (en 25 de 
Mayo y Zabala) y los viejos equipos IBM de la institución 
adquirida, en la suma de cuatrocientos millones de pesos, 
aunque esta suma pueda llegar a elevarse.

El Banco Central adquiere pues, equipos que, según 
observaciones técnicas,' no son los modelos que necesita
ría. Además, después de mucho buscar, encuentra un lo
cal para adquirir. Y la casualidad, en todo esto, radica 
en que práctiamente, el Banco Mercantil es propiedad 
de Peirano Fació, Ministro de Pacheco Areco, Y además, 
como vicepresidente del Banco figuraba, hasta hace po
cas semanas, Jorge Sanguinetti, hermano del Presidente 
del Banco Central, señor Carlos Sanguinetti; y hasta un 
hijo de Jorge Sanguinetti es Gerente de Negocios con el 
Exterior éñ el Banco Mercantil. En síntesis: Peirano, fi
gura del Mercantil, compra el Banco Popular, que de he
cho se paga con dinero del Estado. El propio diario “El 
País” anuncia en la crónica de la operación la presen
cia del Ministro:

Pero la denuncia se realiza, y los diarios del gobierno 
y, en la práctica, también los de la oposición blanca, ni 
siquiera se alarman. Un senador nacionalista, Rodríguez 
Camusso, afirmó días atrás en televisión —con una cla
ridad contundente que hasta- pareció inquietar al perio
dista que preguntaba—, que el país padece un gobierno 
de Implicados. Y dio lo mismos nombres que, en reitera
das oportunidades, Izquierda ha denunciado como par
ticipantes en los verdaderos negociados que lleva a cabo 
el Gabinete. Más allá de las implicancias, los propios 
“correligionarios” que guardan silencio se hacen cómpli
ces de estos hechos, que resultan más indignantes en mo
mentos en que, por culpa de la política gubernamental, 
vastos sectores populares padecen miseria a  angustia eco
nómica.

Después de nueve meses
(Viene de página 5). 
rectorio de UTE, por ejemplo, 
los tres miembros en receso 
por decreto?

Ud. estará de acuerdo con
migo, señor Direcotr, que 
para un temperamento tal no 
es posible que quede en mino
ría ese modelito de París que 
es el Ulisses de la UTE .

Los amigos, para algo son 
los amigos, y es notorio que 
Pacheco Areco s i e n t e  gran 
afecto por su colega de la 
UTE.

Convencido como está de 
que por decreto y aún por re
solución se puede hacer cual
quier cosa, el presidente, con 
la ayuda de su Ministro un

tanto distraído, el señor Le- 
pro, decidió pasar a la ilega
lidad— lo llaman disolverlo— 
al P.O.R. (t).

Este grupo de medidas cons
tituye una buena presenta
ción para la visita al Brasil.

Al pronunciar unas pocas 
palabras para los cronistas, 
en Casa de Gobierno, Pacheco 
Areco manifestó que el acto 
era una demostración de con
fianza del gobierno en sí mis
mo y que esperaba que el 
pueblo supiera reconocerlo.

Yo no sé ni entiendo muy 
bien eso de la autoconfianza.

Para mí es peor que un ma
marracho. a

del Partido Obrero RevolucionarioLa llegallzación
£ L  gobierno determinó, junto al levantamiento 

parcial de las medidas de seguridad, la ile
galidad del P.O.R. (t) (Partido Obrero Revolu
cionario, Trotskista). La arbitrariedad cumple, 
paralelamente, dos propósitos: advierte a todos 
las fuerzas de izquierda (tantos a quienes han 
sido puestos fuera de la ley como a las que fun
cionan dentro de la legalidad) que la represión 
va a seguir, y acepta de hecho la presión de los 
gorilas vecinos. Los fundamentos del decreto re
flejan la misma mentalidad Rovira-Legnani- 
Pacheco que, hace más de un año, ilegalizó a 
otras organizaciones. Él procedimiento partió de 
un allanamiento policial en el que se encontró 
a des personas, libros de izquierda y  ejemplares 
de publicaciones que no. estaban prohibidas. El 
coro de la prensa (“reunión subversiva”, “cuar

tel trotskista”, etc.), rodeó ai procedimiento de 
la espectacularldad necesaria para que, luego, 
sin la mínima explicación, y mediante un decre
to digno de las peores dictaduras, se puso al 
P.O.R. (t) fuera de la ley. Paralelamente, la po
licía se lanzó —esta vez sin información de la 
prensa—, a la caza de trotskistas. En él local 
de dicha organización arrasaron con todo, arro
jaron libros y objetos por las ventanas hada la 
calle, destrozaron lo que encontraron. Los do
micilios de algunos militantes fueron sencilla
mente ocupados por la policía y, cuando se en
contró a algún familiar de los buscados se les 
condujo, detenidos, a la Jefatura.

Mientras tanto, el Parlamento vota siete in
terpelaciones. Pero los sectores liberales, hasta 
el momento ni siquiera han planteado, con la

energía imprescindible, estos hechos. Y el go
bierno lanza a la calle, en grupos, policías fuer
temente armados, para recordar al pueblo que 
el cese de las medidas no implica la libertad 
de pensar. Los famosos voceros de “la democra
cia” (editorialistas de la gran prensa, señori
tos de la televisión, etc.) no han reflejado el 
mínimo escozor por el hecho. Ni siquiera por la 
circunstancia de que el Ejecutivo no explique 
■—más allá de dos frases— el nuevo paso, si al
guno hacia falta, hacia la gorilización del país. 
En otros países todo empezó así y terminaron 
presos los propios ex ministros. Pero vivims la 
hra del eclipse de los liberales. Ahora las cosas 
etán clara. De un lado los que condenan el ré
gimen y sus frutos naturales. De otro quienes 
quieren forjar un Uruguay libre
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“Este es un gobierno de clase y de
creciente dependencia imperialista »

La lista 99 siempre se pre
senta como la alternativa Iz
quierdista del batllismo. La iz
quierda marxista e independien
te en general mira las “postu
ras” de izquierda que conviven 
dentro de las viejas estructu
ras de los partidos tradiciona
les como falacias.

Preguntando a Hugo Batalla, 
legislador que lleva las posicio
nes más combatidas de la 99, 
IZQUIERDA busca dejar en sus 
respuestas, cosas en claro res
pecto a las posibilidades del 
cambio a través del Batllismo.

La entrevista programada 
con el diputado Batalla nos en
contró sorpresivamente con el 
Presidente de la Cámara de 
Diputados. Respondió el políti
co de la 99 y no la investidura.

—En una encuesta reciente entre 
nuestros lectores, hubo mayoría de 
opiniones en “que no interesan las 
entrevistas a políticos, porque ha
blan bien, prometen bien, y siguen 
continuamente comprometidos con el 
régimen”. ¿Vd. cree que eso responde 
a una realidad y se considera com
prendido por tal apreciación?

—Lamentablemente esa valoración 
política es la secuela del empleador 
y dador de tarjetas de recomenda
ción. Los políticos no son de Marte 
ni de ningún otro planeta; respon
den a una realidad. Y como tales los 
hay buenos, regulares y malos. Es el 
pueblo quien tiene la elección y quien 
puede desterrar los malos y con
ducir los que sirvan al gobierno. Jus
tamente creo que lo que el país tiene 
es falta de políticos, falta de poli
tización en el buen sentido de la 
palabra. Muy a menudo se ha con
fundido política con politiquería. Y 
resistiéndose a ésta, el pueblo, con
fundido, termina por negar aquélla. 
Naturalmente que comprende las di
ficultades de una elección como ca
mino para el cambio. Pero muchas 

: veces resulta más cómodo, más sim
ple, señalar un culpable para azo
tarlo y diciendo “los políticos son 
todos iguales”, no comprometerse en 
una realidad angustiante, esperan- 

, do recibir el cadáver del capitalis- 
' mo, m u e r t o  por otros. Yo, en el 

acierto o en error, me comprometo 
t en una realidad, en ella lucho con 

todas mis fuerzas por un Uruguay 
más justo, tratando de que se llegue 
a él con el menor sacrificio posible, 
en paz y con amor. La historia dirá 
si es posible; pero si una cosa es 
indiscutible, es que Uruguay no po
drá escribir solo su historia, sino 
junto a todos los pueblos latinoame
ricanos.

—¿A qué se debe que esté ocupan
do la Presidencia de la Cámara? 

—Al cumplimiento del acuerdo dél

Partido Colorado efectuado al ini
ciarse la legislatura de este período 
de gobierno. En 1969 correspondía la 
Presidencia de la Cámara á la lista 
99 y por eso estoy yo en la Presi
dencia. ;

—¿Cuál es La razón que explica el 
levantamiento parcial de las medi
das prontas de seguridad? ¿Qué es
peranzas permite abrigar este hecho?

—Es evidente que la actual línea 
de gobierno necesita el respaldo de 
una política de Partido que no tuvo 
en 1968. año en que pudo concretar 
algunas de sus iniciativas gracias a 
la colaboración de algunos sectores 
de la oposición blanca. Esta medida 
parece una puerta abierta para un 
acuerdo político, pero sólo eso. Na
die puede saber si se mantendrá 
abierta y tampoco qué tipo de acuer
do podrá pasar por ella. ?Esperan- 
zas? Yo creo que las esperanzas sólo 
pueden nacer de una política de 
fondo contra la crisis. No se puede 
combatir la agitación social sin com
batir la crisis y no es válido el com
bate de la crisis haciendo recaer el 
peso de la lucha exclusivamente en 
ios sectores populares.

—¿Qué justificación le encuentra 
al mantenimiento de las “interven
ciones” de entes autónomos en aras 
de la política de estabilización?

—No tiene ni fundamento jurídico 
ni razones de fondo que lo justifi
quen. A mí juicio se trata  solamente 
de una extensión del plazo que el 
Poder Ejecutivo necesita para resol
ver los problemas políticos que im
plica el levantamiento de las inter
venciones. Nosotros exigimos la re
posición de todos los sancionados y 
directores separados de sus cargos.

—¿Es la fracción de la lista 99 
una tendencia de izquierda?

—Sí. Lo es el Batllismo en el pen
samiento de José Batlle y Ordóñez, 
en sus principios programáticos que 
le permitieron construir el Uruguay 
hace 40 años. Nosotros nos ubicamos 
como tendencia de izquierda demo
crática y no consideramos al concep
to de democracia necesariamente 
atado al sistema capitalista. Dentro 
del Batllismo actual, deshecho orgá
nicamente y sin vigencia ideológica 
ante los problemas actuales, nuestro 
pensamiento constituye lá  actuali
zación del programa socialista de 
Batlle.

—¿Vd. cree que una fracción que 
encarna el pensamiento “socialista” 
de Batlle puede tener esperanzas de 
retomar la conducción mayoritarla 
del Batllismo y así tener posibilida
des de concretar su programa? ¿Có
mo explica el retroceso electoral de 
la lista 99 entre 1962 y 1966?

—Me resisto, me he resistido siem
pre,a admitir en la realidad actual 
la Identidad de partido y gobierno. 
Háy un gobierno colorado, pero el

partido —lo que debe ser un paftido, 
con objetivos y definiciones claras, 
con autoridades, en funcionamien
to— como tal no existe. El pueblo 
no tiene ni ha tenido participación 
en su línea ni en sus actitudes re
presivas y sin duda alguna, una 
misma angustia siente hoy todo el 
Uruguay, cualquiera sea su color po
lítico. Nuestro grupo presentó un 
programa que implicaba cambios rá 
pidos y profundos para el Uruguay. 
La ciudadanía no creyó en nosotros 
y no nos votó, aunque nos respetan, 
porque la elección se planteó sobre 
esquemas falaces: reformismo por un 
lacló —y nosotros no éramos sufi
cientemente reformistas— y alterna
tiva para presidente por otro, y ni 
en uno ni otro jugábamos nosotros. 
También, por qué no reconocerlo, al
gunas actitudes nuestras del período 
anterior fueron largamente cuestio
nadas en la opinión pública y, en un 
clima de blanco y negro, nuestra 
honestidad política nos hizo a veces 
aparecer desdibujados.

—¿'Descarta la posibilidad de que 
los batllistas puedan concretar el 
pensamiento socialista fuera del se
llo “Partido BatUista”?

—No, no la descarto. Siempre he 
creído que la ley de lemas le ha he
cho mal a los partidos. Les ha per
mitido el triunfo y no los ha obli
gado a organizarse para gobernar. 
Los ha transformado en artífices 
electorales los ha unido una vez cada 
cinco años y los ha separado el resto 
del tiempo. Y, como contrapartida 
ha impedido siempre ofrecer al pue
blo la solución electoral como una 
real alternativa de cambio, y eso ha 
resultado profundamente perjudicial 
para la propia base espiritual de la 
democracia. Cuando un partido llega 
al gobierno prometiendo algo y lue
go no cumple (caso del partido co
lorado con la derogación de la refor
ma cambiarla y monetaria) es el 
partido quien se desprestigia; pero 
mucho más, es también la propia 
democracia la que sufre.

La ley de lemas ha funcionado co
mo el gran instrumento para que 
los votos de izquierda muy a menudo 
fortalezcan a la derecha; su estruc
tura es de una rigidez tal que per
mite libertad de sufragio pero no 
una real libertad de elección. 1971 
tiene que ofrecer una real alternau- 
tiva de cambio y en tal sentido la 
ley de lemas debe ser sustáncial- 
mente modificada. Acumulación pa

m

ra  los partidos cuando sean tales 
—ideológica e institucionalmente—, 
cuando se de identidad y pensa
miento de acción, de ninguna ma
nera acumulación por el solo hecho 
de que existan muertos comunes.

—¿Y su juicio sobre la gestión de 
este Gobierno?

—Aclaro que no considero a este 
Gobierno como batllista. Vd. verá 
que yo siempre hablo de Batllismo 
y no de Partido Colorado. Este Go
bierno ha sido y es un gobierno con 
mentalidad de clase y sin sensibili
dad social. Su linea económica ha 
sido de creciente dependencia del 
imperialismo y de creciente predo
minio de los sectores más poderosos 
económicamente. Si mgjora la ima- 
gén en el exterior del país —ya sa
bemos en cuáles—, es a costa de las 
espaldas de los sectores populares.

—¿Cuál es su pensamiento' final 
desdé el punto de vista de la orga
nización socio - eecnómica más justa 
para el Uruguay?

—Creo que el mundo camina ine
xorablemente hacia el sistema socia
lista. Mi concepción se resume en 
la síntesis de la organización econó
mica de oriente con la teoría del 
individuo de occidente. Esto és sin 
duda el objetivo del batllismo. Batlle 
ásí lo planteó aunque los gobiernos 
batllistas se quedaron a mitad de 
camino. Resta construir la otra mi
tad, profundizar los planteos de Bat
lle hasta concretarlos en una reali
dad socialista, en un socialismo 11-
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—¿Vd. cree realmente que para 

ooncijetar su concepción, f malosta, 
para avanzar la mitad que el bat
llismo no alcanzó a construir, no 
será necesario, imprescindible, el en
frentamiento revolucionario, por la 
fuerza, que permita torcer las fuer
zas internas e internacionales de las 
que depende actualmente nuestra 
realidad?

—Yo creo que hay que hacer una 
revolución —cambios rápidos y pro
fundos a nuestra realidad-^-. Pero 
creo que es posible llegar a ella por 
la yía pacífica, institucional, electo
ral. No estarla en esta vía si ho
nestamente no creyera en ella,-aun
que respeto la posición de quienes 
no creen ya en el camino electoral 
y se juegan por sus convicciones.

—¿Los Tupamaros? ¿Sendic? ¿Qué 
opina de él, le conoce personalmen
te?

—No conocí nunca a Sendic. Dis
crepo con sus métodos y su ideolo
gía, los respeto como hombres en 
actitud de sacrificio y de compro
miso. Igual respeto me merece la 
imagen que dejó la lucha del Che 
Guevara; supo morir por sus ideales.

—¿Cómo explica que el Gobierno 
haya levantado las medidas de se
guridad y al mismo tiempo haya rei
terado su actitud intransigente po
lítica clausurando el Partido Trots- 
kista?

—No lo explico y no lo justifico. 
El mérito de la democracia radica

principalmente en que permite desa
rrollar —dinámicamente— dentro de 
sí, incluso a las fuerzas que desean 
destruirla. No justifico esta clausu
ra, como en su oportunidad discrepé 
con el decreto que ilegalizó al Par
tido Socialista y. otros grupos de 
izquierda.

—¿Si su grupo fuera gobierno re
anudaría relaciones con Cuba?

—Sí, 'definitivamente sí. E l . Uru
guay debe mantener relaciones e in
tercambio amplio de acuerdo a una 
concepción independiente de política 
internacional y a auténticas conve
niencias en materia comercial.

—¿Llegado el caso, el batllismo, o 
su grupo, podría trabajar hombro 
con hombro c o n  organizaciones y 
hombres marxistas para sacar de la 
crisis al Uruguay y construir la reali
dad socialista a que aspira?

—No se puede excluir a priori nin
guna posibilidad de trabajo con los 
que estén comprometidos con solu
ciones auténticas para el Uruguay. 
Pero, como dice un proverbio chino: 
“Pasaremos el puente cuando llegue
mos a él...-”.

—¿Su gestión en la Presidencia de 
la Cámara?

—Buscará* impulsar el trabajo par
lamentario organizado, ágil. Mi in
tención es acreditar y volver la ges
tión parlamentaria a su jerarquía y 
prestigio público, para que pueda re
tomar autoría moral como Poder de 
contralor de la gestión del Poder 
Ejecutivo.
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“Días enteros sin comer”

120 de cada mil niñas 
uruguayos mueren 

antes de llegar al año
“pUE en 1930 que doña Marcolina 

vino al rancherío y en el mismo 
año construyó la casa en que actual
mente vive. Consta de un dormitorio 
y una sala; aparte, una cocina se
parada dle las otras dos habitaciones. 
El estado actual de la vivienda es 
deplorable; la madera está carcomi
da, el techo se llueve en algunas 
partes y las chapas de las paredes 
están en pésimo estado .’Dado la di
ficultad de movimientos de la ancia 
na, el aseo de la «vivienidia es desas
troso La ventilación e iluminación 
sólo son buenas para el verano”.

“En cuanto a la alimentación co
me ensopado todos los días y carne 
algunas veces cuando puede comprar 
o le trae su hijo. En invrqrno hay 
días enteros que pasa sin comer”.

“Es el habitante de mayor edad 
en Cerro die Vera: ochenta y cinco
anos'

(“Los rancheríos y su gente”).

Dentro de la población rural dis
persa — entendiendo como tal aque 
lia que reside* en predios que no lle
gan a configurar núcleos poblados— 
el Centro Latinoamericano de Econo
mía Humana (CINÁM) ha estableci
do los siguientes niveles de instruc
ción:

Enseñanza Primaria Porcentaje
1er. año 72.4%
2do. año 69.5% :
3 er. año 60.6%
4to. año - 37.7% :
5to. año 23.4%
6to. año 16.4%

Wm

• Se considera, asimismo, que el 
29.7% de los hombres y el 26% de 
las mujeres o son analfabetos o ca
recen de asistencia escolar.

El análisis de la población nuclea- 
da — y se entiende como tal la com
puesta por residentes de núcleos po
blados dependientes de tareas agro
pecuarias — permite concluir en que 
el 26.5% de los hombres y el 36.8% 
de las mujeres se encuentran en la 
categoría citada.

Merecen ser destacados los siguien
tes hechos:
• de cada cien personas que inician 
el ciclo escolar dentro de la pobla
ción dispersa, tan sólo 16 culminan 
6to. año.
• Más de 72 de cada cien abando
nan en 1er. año; casi 70 lo hacen en 
2do. año.
• Constituye un fenómeno por de
más comprobado que la abrumadora 
mayoría de los que lian cursado úni
camente uno o dos años de escuela, 
son, o se transformarán, en analfa
betos funcionales (por desuso). Con

secuentemente, a los índices de anal
fabetismo ya dados, que como es da
ble observar son de por, sí suma
mente ^levados, coi responde; incre
mentarlos en forma sensible.

No faltarán, por el contrario es 
seguro que sobrarán, quienes pongan 
sumo énfasis en señalar que los ín
dices indicados no pueden ser ob
jeto de mayor atención,- en viriud 
de la gravitación que en tales por
centajes tiene la situáción de las 
personas de más edad, en su mayoría 
carentes de instrucción. Del mismo 
modo, y con el mismo énfasis, ar
gumentarán que en el Uruguay en 
analfabetismo tiende a desaparecer. 
Ante ello es imperioso recalcar que 
dentro de la población dispersa, el 
12.7%: de los hombres y ei 9.8% de 
las mujeres que cuentan entre 15 y 
20 años de edad, ó son analfabetos 
o carecen de asistencia escolar; que 
entre 20 y 29 años, los índices son 
11.4% y 9.2% respectivamente; que 
entre los 30 y los 39 años, ios pio- 
centajes son 22.8% y 15%, que den
tro de la-población nucleaaa, nacía 
menos que el 30.8% de las mujeres 
que tienen entre 20 y 29 años son 
analfabetas.

No se requiere ser muy suspicaz 
para vincular el déficit cultural que 
hoy ha sido bosquejado con las pe- 
simas condiciones habitacionales y 
de saluu anteriormente evidenciadas. 
Y reiteramos, dado que es preciso 
que ello se haga carne en caaa uno 
de nosotros, que en vastas zonas del 
país, por cada mil niños que nacen 
vivos, más de 120 mueren antes de 
cumplir un año de vida. Con suma 
elocuencia el CINAM indica:

“Los bajos ingresos y Ja  limitadí
sima propiedad no proporcionan el 
respaldo necesario para obtener cié- 
ditos La falta de medios dificulta 
su acceso a los servicios, en especial 
a los culturales, Si unimos esto a la 
necesidad de incorporar prematura
mente los jóvenes a la producción, 
encontraremos fatalmente un bajo 
nivel cultural (. . . ).  El bajo nivel de 
vida puede llegar a la mala alimen
tación, lo que unido a la ¿mala áten 
ción dé la salud, provoca mala sa
lud y, en consecuencia, introduce 
una nueva presión que limita la ca
pacidad de trabajo y se convierte en 
una causa más de descenso de in
greso y de mala explotación de la 
propia tierra”.

¿Quién, que no esté comprometido 
con los grandes intereses que explo- 
lian, anulan y matan al trabajador 
rural, puede negar que todo ello no 
es más que una de las tantas con
secuencias del actual injusto e in
humano sistema de tenencia de la 
tierra?
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El Congreso de Jóvenes

izquierda

Cooperación: el campo al servicio  de las m ayorías
MACE pocos días, en Cololó se rea

lizó el 1er. Congreso de Jóvenes. 
Cerca de mil jóvenes de todos los 
puntos del país, discutieron y apro
baron la creación de un -movimiento 
“Pro-expropiación de tierras al lati
fundio”, cuyos primeros pasos — la 
creación de comités departamentales. 
— han sido dados. En su edición an
terior IZQUIERDA publicó las reso
luciones de dicho Congreso con refe
rencia al tema “Educación” y en es
te número se transcriben, a conti
nuación. las conclusiones a que lle
gó la Comisión encargada del sub
tema “Cooperación”:

INFORME DE LA COMISION N? % 
COOPERACION

CONSIDERANDO:

La profunda crisis económica y so
cial que afecta nuestra sociedad, y 
al agro en particular, que oscurece 
el porvenir de la inmensa mayoría 
de la juventud y de todo el pueblo.

El espíritu manifiesto d>e este Con 
gresoesde promover profundos cam
bios en dicha estructujría, poniendo 
el campo y sus frutos al servicio de 
la inmensa mayoría de la sociedad y 
no de pequeños sectores parasitarios.

Que la cooperación cómo estilo de 
vida, como relación fraterna entre 
los hombres, como participación co
lectiva en la labor y la dirección, es 
una de las palancas importantes de 
la transformación del medio rural.

DE SUS FORMAS DE ACTUAR

La cooperación en el medio agra
rio tiene en la actualidad las si
guientes formas:

1) De producción en la cual la 
totalidad de los medios de produc
ción, tierras, maquinarias, fertilizan
tes, semillas y productos, son de pro 
piedad colectiva de las cooperativas.

2) Aquellas donde los integrantes 
son pequeños propiétarios de la tie
rra estando cooperativizadas parte 
de la maquinaria y de las instala
ciones industrializados y la comer
cialización eliminando de esta ma
nera el intermediario, dificultando 
la expoliación por parte de los mo
nopolios.

3) Organizaciones cuyo único ele
mento de cooperación lo representa 
la comercialización de los productos.

DE SUS DETERMINACIONES

Existen organizaciones con el nom
bre de cooperativas, que sin tener 
ninguna de las características enu
meradas, ni en su espíritu ni en su 
forma, se aprovechan inescrupulosa
mente de la legislación protectora de 
las verdaderas cooperativas.

DE SU FORMA Y ESTRUCTURA

Como el elemento sustancial de la 
cooperación, la participación iguali
taria en voz y voto de los coopera
rios independientemente del capital 
aportado y de las funciones desempe
ñadas, manteniéndose el principio 
de libre y voluntaria adhesión y 
desvinculación.

El criterio de elección de quienes 
elegirán la cooperación debe reali
zarse siempre sobre la base de capa
cidad. sacrificio y adhesión a los 
principios cooperarios; nunca por 
factores económicos.

DE SUS ENEMIGOS

Las cooperativas al igual que la 
inmensa mayoría de los agricultores 
y pequeños propietario*, sufren hasta 
los extremos del cuestionamiento de 
su existencia, diferentes problemas, 
surgidos de la actual política econó
mica fondomonetarista. Las perspec
tivas de crecimiento del sector coo
perario se ven limitadas poderosa

mente por la existencia de la actual 
estructura económica del país, en 
especial por la propiedad latifundista 
de la tierra.

Expresándose esta crisis en lós si- 
guieiites términos:

1) Estrechamiento del mercado 
interno, por el • descenso del poder 
adquisitivo del pueblo y por ende la 
reducción de los precios de los pro
ductos agrarios de alimentación, él 
Simultáneo descenso de la produc
ción por las dificultades económicas 
generadas por la restricción de cré
ditos rurales para pequeños y me
dianos productores.

2) Afrontando un deterioro del 
precio de la producción agropecua
ria en relación a  los productores de 
importación, maquinaria, fertilizan
tes, etc.

3) La orientación de la produce 
ción agropecuaria hacia los elemen
tos de exportación, lana y carne con 
el exclusivo propósito de saldar nues

tra deuda externa, incrementando 
las dificultades económicas para la 
cooperación.

4) La ruidosa competencia que se 
establece por intermedio de la ley 480 
de excedentes agrícolas importando a 
precios subsidiados productos agríco
las de EE. UU., reduciendo de esa ma
nera artificialmente los precios in
ternacionales y  compitiendo desleal
mente con nuestra producción agra
ria, caso del trigo, maíz y productos 
lácteos durante 1968.

5) La falta de protección a los 
productores, dentro de ellas las co
operativas, en la comercialización de 
sus productos donde son víctimas de 
rapacidad de los* acopiadores.

La comisión, considerando que bue
na parte de los cooperarios arriendan 
sus tierras al Instituto Nacional de 
Colonización, y que éste aumentó sus 
rentas, que en algunos casos alcanzan 
el 350%, atenta brutalmente contra 
los colonos, debemos exigir la inme

diata revisión de dicho aumento y su 
aplicación de acuerdo a la rentabi
lidad de la producción y e l. tipo de 
tierras.

DE LAS COOPERATIVAS

1) El cooperativismo como siste
ma, está llamado a realizar una im
portante contribución al desarrollo 
económico - social y educativo, tanto 
en la actividad agropecuaria como en 
la industrial. Para ello es necesario 
luchar por 'un ‘régimen Legal, de 
acuerdo a las normas, prácticas y 
principios doctrinarios del Isistema, 
estableciendo un régimen jurídico/ 
fiscal y crediticio acorde con sus fun
ciones económicas y sociales y con su 
integración, esencialmente de traba
jadores y pequeños productores,. de
be  r  á n  establecerse mecanismos de 
contralor que con la participación de

(Pasa a página 14).

Batllismo y Socialismo
IQURANTE los 30 años en que la 

coyuntura económica de las dos 
guerras permitió al país darle vaca
ciones al subdesarrollo endémico, na
tural, de su carácter de país depen
diente y capitalista latifundiario, el 
batllismo gobernante se permitió pre
sentarse como alternativa al socia
lismo. La política batllista construyó - 
en esa época un estatismo social que 
funcionó mientras el régimen que lo 
sustentaba tuvo holgura financiera 
en su comercio exterior y en su sis
tema fiscal. Cuando la aberrante es
tructura económica predominó por el 
cese de las vacas gordas de las guerras, 
el estatismo social entró en conflicto 
con los intereses del sistema capita
lista. El conflicto fue aflorando de 
a poco y junto con la crisis del Uru
guay tradicional terminaron las va
caciones al subdesarrollo. Es hora 
de preguntarse si el pensamiento 
batllista —nos referimos al honra
do— sigue siendo una alternativa al 
socialismo o si no será el momento 
de admitir que para recuperar el 
bienestar de antes, consolidarlo y 
asegurarlo aún, debe haber un claro 
compromiso con los objetivos socia
listas concretos.

En su crisis actual el Uruguay tie
ne dos opciones: o el salto atrás al 
empresismo privado, a la entrega ex
terna, a la dependencia, que busca 
la actual conducción de los grupos 
oligarcofinancieros que tienen el po
der, o el salto del estatismo social 
batllista al socialismo.

Los pensadores honestos del bat- 
ltUsmo, los que plantearon tesis po
líticas, hace 30 años, en el marco de 
la realidad actual no dudarían en la 
opción. No es así, sin embargo, en 
la jerarquía batllista dei presente. 
No hay pensamiento, no hay parti
do; sólo hay oportunismo de una si
tuación de poder en el marco de una 
ley electoral que asegura periódica
mente bancas parlamentarias, minis
terios, direcciones generales, entes 
autónomos etc. En aras de aquel 
pensamiento político con sentido so
cial, el “batllismo partido” siempre 
tiene un “ala izquierda” adecuada
mente minoritaria que significa la 
oportunidad de voto a las bases sa
nas, aún confundidas con la posibi
lidad de que vuelva a darse el juego 
del estatismo social de entonces. En 
esa ala izquierda, hay militantes, 
hay políticos, hay personajes suma
mente controvertidos por la inmensa 
mayoría de la gente progresista que 
ya no cree en absoluto en ninguna 
posibilidad de la izquierda “dehtr<Tr

de partidos, lemas y elecciones tra-, 
dicionales (blancos o colorados). La 
controversia surge, objetivamente, de 
la confrontación de posiciones posi
tivas que esos políticos tienen ante 
muchos problemas concretos, con la 
falta de compromiso que muestran 
al no definir el Uruguay futuro a 
que aspiran, al seguir atados a va
lores y organismos vacíos que mayo- 
ritariamente son instrumentos de los 
enemigos del pueblo.

Sin embargo, en las bases del Bat
llismo hay mucha gente con visión 
clara, a la que este gobierno y los 
grupos dominantes les han enseñado 
dolor de pueblo. Mucha gente que 
tiene claridad para ver que esto no 
funciona, pero que aún no alcanza 
a ver el camino de la salida. El pen
samiento que quiere un cambio hon
do, auténticamente, está muy cerca 
de esa gente que constituye masa, 
pueblo, trabajo, sacrificio tan  valio
so como el de las masas politizadas, 
comprometidas.

También- hay síntomas, hay es
fuerzos aislados y de pequeños gru
pos, que poca a poco se sumarán al 
trabajo y la acción. Muchos de esos 
esfuerzos por chicos, por ser apenas 
gritos, se desconocen,, los desconoce
mos y asi demoramos que se sumen 
a nuestro propio esfuerzo. Así demo
ramos el diálogo —no con el gobier
no— sino con gente que va a for
mar trinchera en la lucha de libe
ración que germina en el país.

DOS OPINIONES BATLLISTAS 
ACTUALES SOBRE EL 

GOBIERNO Y SUS MEDIDAS

I) Esto dijo la revista “Batllismo 
y Política” el 13 de ehero de 1969, 
sobre Pacheco Areco y sus medidas:

“Hay varias formas de entrar en 
la Historia.

Se puede entrar con dignidad o 
sin ella.

Se puede entrar como calumniado 
o cómo calumniador.

Se puede entrar por la honradez 
intelectual o por indecencia inte
lectual.
Se puede entrar como estadista o 

como sicario.
Se puede entrar como patriota o 

como vendedor de la soberanía.
Dos ejemplos cercanos, BALTASAR 

BRUM entró con dignidad, fue ca
lumniado, se inmoló por su honra
dez intelectual, puso de relieve su 

''genio de Estadista y su vibrante pa

triotismo.
CESAR CHARLONE ha de ingre-. 

sar a la Historia sin dignidad, inte-' 
graiido la columna de los calumnia
dores, de los que han hecho culto 
de la indecencia intelectual; fue en
trañable defensor del último —¿o el 
penúltimo?— sicario de este siglo y 
ha operado siempre por cuenta «de 
potencias extranjeras.

Con el Sr. Pacheco están los se
ñores Charlone, Manini, García, Pei- 
rano y demás.

Frente al señor Pacheco, estamos 
los que por ser batllistas seguimos 
fieles al ideario de BATLLE y ello 
supone mantenernos en la línea del 
humanitarismo proletario de ARE
NA, y de ver reflejada en la sangre 
de BRUM y de GRAUERT la digni
dad de nuestra Patria.

“Dime con quien andas y te diré 
quien eres”, dice el refrán.

A esta altura, se puede decir per
fectamente cuál es el camino esco
gido por el señor Pacheco para en
trar en la Historia.”

II) Esto lo dijo y difundió el edil 
Julio César Hernández, batllista de 
Canelones, y lo publicó un periódico 
batllista de San José:

“CARTA ABIERTA A LA OLIGAR
QUIA COLORADA.

“Cuando los dirigentes olvidan a 
su pueblo, cuando la masa ciudada
na es desoída por los líderes, se apro
xima el caos, y el desastre es un 
hecho.

“Ni en las medidas de gobierno, 
erradas todas, ni en la conducción y 
orientación de los organismos públi
cos, hay acierto. Las diferencias de 
clases se acentúan más, con tenden
cia al estrangulamiento de los sec
tores sociales m á s . desvalidos, con 
predominio de las oligarquías domi
nantes. Es la tónica de la hora 
actual.

“El Partido es un mosaico de sor
dos y mudos, conglomerado de gru
pos de poder político y económico, 
ajenos al sentir y sufrir popular.

‘Los que ‘hoy olvidan, traicionan 
ideales y prescinden del concurso de 
los hombres del pueblo y de la ju
ventud, rendirán cuenta de sus actos 
y sólo les espera el exilio o la muerte.

“Las puertas están cerradas en los 
palacios —c o r t e s  de estúpidos—, 
mientras el fuego de la rebeldía ar
de en la callé*'con llama devoradora.

“Política de pueblo, con el partido, 
y la militancia activa de las muche
dumbres gestoras del porvenir, es el 
camino para reencontrarnos con la 
Historia.”
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V E N E Z U E L A !
Guerrilleros atacan 

base naval

TUPAMAROS:
REPERCUSION EN ARGENTINA

PARACAS. — Los guerrille
ros venezolanos conme

moraron la ascensión al po
der del Presidente Candiera 
desencadenando un golpe es
pectacular: el ataque a la Ba
se Naval de Turi&mo, a poco 
más de den kilómetros de es. 
ta capital Dadas las carac
terísticas del ataque se cree, 
en los medios militares, que 
el mismo ha sido dirigido por 
el comandante Luben Petkoff, 
lugarteniente del comandante 
Douglas Brava Un marino 
fue muerto y varios resulta
ron heridos. Fuentes militares 
han señalado que es posible 
que los guerrilleros hayan te
nido bajas más grandes. Los 
heridos gubernamentales fue
ron evacuados al : Hospital 
Militar de Caracas.

Al parecer, el mismo grupo trabó una nueva blatalla con 
efectivos militares en la población de Mariara, Estado de Ca- 
rabobo. Fuentes extraoficiales informan que el número de 
muertos de esta batalla se eleva a ocho entre los cuales un 
oficial del ejército.

LUBEN PETKOF

55 MIL DOLARES

QARACAS. — Un comando guerrillero atacó a las oficinas de 
la Texas Petroleum Company, en Campo Mara, Estado de 

Anzoáteguí, llevándose 55 mil dólares. El grupo se identificó 
como un Comando de las Fuerzas Armadas de Liberación 
Nacional.

C o l o m b i a :
Emboscada guerrillera 

a una patrulla
BOGOTA — (Interpress) — Dos militares resultaron heridos 

al producirse una emboscada de una patrulla de ejército 
por parte de las Fuerzas Guerrilleras que comanda Fabio Váz
quez Castaño. El hecho ocurrió en la localidad conocida como 
“La Ye”, en Santander del Sur, zona donde estas fuerzas del 
Ejército de Liberación Nacional (ELN), actúan desde hace va
rios años.

Las informaciones llegadas a Bogotá indican que los gue
rrilleros lanzaron una bomba contra el camión que conducía 
a los militares y luego los atacaron con fuego de ametrallado
ras y fusiles.

Se anunció, además, que en la región se observa “inusita
do movimiento de tropas” y algunos periodistas estiman que 
el número de heridos es más alto, sin lograr confirmación al
guna por el hermético silencio que ha guardado hasta el mo
mento la autoridad militar.

Nueva acción de los hombres que integran el llamado 
Ejército Popular de Liberación (EPL) que opera en el Alto Si- 
nú bajo el mando de Emilio Dhaut y que corresponde a una 
organización “comunista pro China”. Según las versiones pe- 
roidisticas bogotanas, los guerrilleros atacaron la hacienda 
Santa Clara, en el Municipio de Ure, causando la muerte de 
tres campesinos. Se dice que los atacantes eran alrededor de 
15 hombres armados de fusiles y “escopetas de fabricación 
casera”.

Al asumir su cargo el actual comandante en jefe del Ejér
cito General Ornar Gutiérrez, anunció que se daría una bati
da contra las guerrillas. Las actuaciones de los guerrilleros, 
sin embargo, han empezado a hacerse más frecuentes y, al pa
recer, la anunciada debilidad de sus fuerzas no es tan gran
de y, en todo caso, ellos están empeñados en demostrar que 
no es tal.

MAS MUERTOS
BOGOTA, (Interpress) — Una manifestación estudiantil de 

solidaridad con sus compañeros de la licalidad de Lorica, 
efectuada en la capital del Departamento de Córdoba, Monte
ría, derivó en otro grave incidente entre la policía y los ma
nifestantes. En el segundo día de borrascosos incidentes en es
ta zona caribeña de Colombia, hubo varios heridos y detenidos 
y un estudiante resultó muerto con lo que el número de. vícti
mas de la jornada se elevó a seis, incluyendo un policía, dos 
mujeres y otros tres estudiantes que fallecieron en Lorica y 
San Antero.

En tanto, algunos periodistas han recogido afirmaciones 
de oficiales de la policía en el sentido de que los disturbios 
habrían sido promovidos por elementos guerrilleros del Ejér
cito de Liberación Nacional (ELN), que comanda Fabio Váz
quez,

BUENOS AIRES — (Interpretó). — Desde 
que un Comando del Movimiento de Li

beración Nacional (Tupamaros) de Uruguay 
anunciara a la corresponsalía de un diario 
argentino en Montevideo que había asaltado 
el local de una corhpañía financiera y se ha
bía marchado con los libros de contabilidad 
que denunciaban serlas maniobras delictivas 
de prominentes figuras de la industria, la 
banca y el gobierno uruguayo, no ha pasado 
un solo día sin que la prensa diaria argen
tina no dedique un destacado espacio de sus 
primeras páginas con espectaculares titula
res: “Acción record de los Tupamaros”, “Tu
pamaros acusan”, “Denuncia de los Tupama
ros”, “Escándalo financiero en el Uruguay 
por una acción de los Tupamaros”, “Proce
san a los financistas denunciados por los 
Tupamaros como estafadores”.

Otro titular sobre Uruguay acaparó la 
atención de la prensa por esos mismos dias. 
Pero también estaba referido a los Tupama
ros: el espectacular asalto al Casino de San 
Rafael,, en el lujoso y sofisticado balneario 
uruguayo de Punta del Este, en donde los in
tegrantes del Movimiento de Liberación Nar- 
c ion al se marcharon con más de doscientos 
mil dólares en moneda nacional y ' extranje
ra. Hasta este momento, las espectaculares 
acciones del grupo izquierdista uruguayo eran 
comentadas y p ubi icitad as en la Argentina 
por la propia prensa, pero nunca se había 
llegado a dedicar extensos comentarios como 
en esta oportunidad. Sólo cuando a mediados 
del año pasado secuestraron por varios días a 
un alto funcionario del gobierno, asesor y 
amigo íntimo del Presidente Pacheco Areco, 
esta orilla del Río de la Plata se había con
movido por los Tupamaros y sus medios de 
difusión habían gastado torrentes de dine
ro en busca del reportaje exclusivo o el ma
terial secreto que se pudiera obtener de la 
organización revolucionaria.

En esta oportunidad, la espectacular idad 
de los dos hechos señalados y  la particulari
dad de uno de ellos —el asalto a la Finan
ciera trajo colas imprevisibles, como el pro
cesamiento de tres conocidos empresarios 
uruguayos y una resolución del gobierno que 
prohíbe terminantemente el funcionamiento 
de las mismas— movió a las publicaciones 
porteñas a igual ritmo en busca de la noti
cia. La revista semanal “Análisis”, su colega 
“Primera Plana” y el matutino “Clarín” pa
recen haber ganado en esta apuesta.

Un amplio artículo del enviado de “Análi
sis” sostiene que “la espectacular acción de 
los Tupamaros sirvió para que los diarios opo
sitores reiniciaran su guerra fría. Esta vez 
contra los políticos oficialistas que estarían

detrás de ciertas oscuras financieras”. El ar
ticulista finaliza su nota vaticinando uu ano 
difícil para el gobierno uruguayo y mayor 
popularidad para los Tupamaros, favorecíaos 
“por la psicosis que parece aumentar”.

La intelectualizaaa “Primera Plana” titu
la su articulo “Los conocidos de siempre", y 
asegura que los Tupamaros fueron quienes ue- 
terminaron la caída del Ministro ue cuña
dería y Agricultura, Carlos Fncx Davres, a 
quien el Movimiento de Liberación iMaci^nal 
había denunciado como uno de ios princi
pales especuladores que funcionaban jumo a 
la Financíela atracada. De hecho, los tuquia
res de los diarios y los juicios y conclusiones 
de. “Análisis” y “Primera Plana” legalizan —

. por asi decirlo — al ilegal Movimiento ue Li- 
Deracípn Nacional - Tupamaros y le a moa- 
yen el haber denunciado a los empresarios 
procesados y al Ministro caído mientras enos 
gozan de buena salud, y se han conyertiuo, 
cada vez con mayor necesidad, en el sueno 
dorado de cualquier policía que se precie.

Pero la más espectacular de toaas ras no
tas publicadas parece ser la del correspon
sal del matutino “Clarín”, Francisco Llano. 
Én un extenso articulo titulado: ‘Tupama
ros: ¿Angeles o demonios? ¿Cuántos son, qué 
buscan?”, el corresponsal trata de poner en 
claro que es lo que piensan y qué buscan los 
Tupamaros. A lo largo de toda su nota de 
tres columnas. Llano sostiene que no acierta a 
adivinar por qué se han ñamado oesue su 
creación como Movimiento de Liberación Na
cional. Recién al final le encuentra una ex
plicación. Después de reseñar un diálogo con 
un “prominente banquero” que explicada que 
“sin ias financieras y colaterales los bancos 
sucumbirían”, el corresponsal se pregunta: 
“¿Justifica esto la presencia de esos irnan- 
cieras?”. Y agrega: “Que el pueblo piensa io 
contrario está demostrado en la veidadera 
fruiccin con que se lee todo lo relacionado 
con esta nueva acción de los Tupamaros, que 
recién habrían tomado una ruta para mu
chos atinada. Y expñca en parte lo de Mo
vimiento de Liberación Nacional que se atri
buyen”.

Hasta el momento, las versiones llegadas a 
la Argentina por viajeros —tan comunes en 
esta época de verano y playa— y a través 
de lqs corresponsales, enviados especiales y 
agencias noticiosas, señalaban una amplia re
percusión popular motivada por el asalto a 
la financiera. Pero recién ayer, con los edito
riales publicados por “BP-Color” y “El País”, 
dos matutinos uruguayos de amplia circula
ción en esta capital, los observadores se han 
podido formar un verdadero juicio de la im
portancia y trascendencia que parece adqui
rir este movimiento armado.

Nuevo llamado a la lucha armada en Bolivia
|_A HABANA (Interpress. Por 

Carlos Núñez). — “La dic
tadura militax, después de 
h a b e r  masacrado mineros, 
después de haber perseguido 
universitarios, luego de haber 
destruido los sindicatos obre
ros y ahogado en sangre a los 
patriotas revolucionarios que 
se le oponen, se vuelve con
tra el campesinado y da los 
primeros pasos para su ani
quilamiento físico. En efecto, 
el impuesto único agropecua
rio es la pieza maestra de un 
plan para reimplantar el la
tifundio y someter a las ma
sas campesinas en beneficio 
de nuevos patrones y de los 
capitalistas norteamericanos”, 
dice un “Mensaje a los cam
pesinos de Bolivia” firmado 
por Guido “Inti” Peredo y co
nocido aquí en esferas perio
dísticas.

El texto figura en el nú
mero 25 del “Boletín del Ejér
cito de Liberación NacionaP', 
que circula clandestinamente 
en Bolivia, y alude al impues
to implantado por el Go
bierno de René Barrientos en

diciembre último. “Mediante 
—dice el ELN— una fraudu
lenta conferencia económica 
campesina reunida bajo pro
tección policial y con falsos 
delegados”. El impuesto único 
agropecuario, agrega el docu
mento, “no sólo obliga a pa
gar sumas de dinero elevadas 
por cada hectárea de tierra 
cultivable o de pastoreo, sino 
que, además, establece un 
gravamen del tres por ciento 
sobre las utilidades anuales 
que percibe cada campesino”.

“Esta es —continúa el men
saje— la política barrientista 
en el campo boliviano: pro
vocar mayor miseria en el 
campo para arrebatar las tie
rras al campesinado, convir
tiéndolo en un explotado ba
rato”. Tras denunciar que en 
el fondo del nuevo impuesto 
“está ^visible la mano impe
rialista”, el documento añade:

“Métodos parecidos se apli
caron en las minas naciona
lizadas y en las industrias del 
Estado, primero se provoca su 
quiebra y luego aparece el in
versionista extranjero p a r a

apoderarse de ellas. El im
puesto único agropecuario no 
solamente es una medida in
justa, sino que, sobre toao, es 
el primer paso hacia la pe
netración imperialista en el 
canipo boñviano”.

Peredo, cuyo paradero ac
tual se desconoce, es indica
do como sucesor del coman
dante Ernesto “Che” Guevara 
en la jefatura de las guerriñas 
del E.L.U. boñviano. En su 
mensaje, “ñama a los campe
sinos de toda Boñvia a levan
tarse en armas contra el im
puesto único agropecuario. En 
todas las haciendas y comu
nidades deben organizarse pi
quetes armados para enfren
tarse a las bandas pagadas 
por el barrientismo. Las gue
rrillas del E.L.N. e s t a r á n  
junto a los campesinos y codo 
a codo con ellos lucharán para 
derrotar a los agentes uni
formados del imperialismo”. 
“Debemos tomar el poder — 
concluye el documento—, pa
ra ello hay que organizar la 
lucha armada y las guerri
llas".



izquierda

T E X A C O  Y G U L F Generales nacionalistas
C A P I T U L A N  EN E C U A D O R
Parlamento 
mantiene las 
200 millas
QUITO. —. La Cámara de

* Diputados aprobó una re
solución en la que ratifica el 
derecho de Ecuador a la so
beranía marítima de las 200 
millas en defensa de la ri
queza ictiológica.

La resolución condena tam
bién las expresiones “ofensi
vas” de los senadores norte
americanos que han apoyado 
a los pescadores californianos 
"piratas” que. violan las aguas 
territoriales ecuatorianas.

Al mismo tiempo rechaza to
da medida, de represalia de 
parte de Estados Unidos, por 
contradecir los postulados de 
ia Carta de la Organización 
de lo s  Estados Americanos 
ÍOEA),

La resolución fue presenta
da por el diputado izquierdista 
Manuel Araújo y por el dipu
tado conservador José Salva
dor Lara.

VELASCO:
Afirmación de soberanía

QUITO. — El Gobierno del 
”  Presidente José María Ve- 

lasco Ibarra obtuvo su pri
mera victoria contra las com
pañías petroleras. Pese a las 
resistencias iniciales, los con
sorcios petrolíferos norteame
ricanos, Texaco y Gulf, acep
taron la devolución de 931.000 
hectáreas de concesión petro
lera y concordaron renego
ciar el contrato de explota
ción en las 500.000 hectáreas 
que aún disponen. El nuevo 
gobierno de Velasco Ibarra, 
seguramente bajo el impacto 
de los acontecimientos perua
nos, emplazó a las empresas 
a encuadrarse en aquel límite 
de 500 mil hectáreas y su mi
nistro de Industrias y Comer
cio llegó a anunciar por radía 
que el gobierno había decidi
do desahuciar el contrato e 
indemnizar a  las ccfoipañías. 
La Texaco y la Gulf prefirie
ron encuadrarse en los limi
tes legales antes que ser ex
propiadas.

El nuevo contrato establece 
una elevación de las regalías 
del 6 al 11%, la elevación de 
los derechos superficiarios a 
5 sucres/ por hectárea (0,25 
de dólar) y la obligación de 
invertir 35 milones ue dólares 
en carreteras en la región. 
Como prima o derecho de 
e n t r a d a  las dos empresas 
aportaran al gobierno 5 millo
nes de dólares y otros 6 mi
llones de dólares como anti
cipo de regalías, todo al con
tado. Estas últimas cláusulas 
están siendo d "cutidas, pero 
las empresas ya anunciaron 
su decisión de acatar la exi
gencia gubernamental,

Las dos empresas han en
contrado tres grandes estruc
turas petroleras en la provin
cia del Ñapo colindante con la 
frontera colombiana. Han per
forado 13 pozos, de los cuales 
12 resultaron productivos con 
un volumen diario de 19 mil 
barriles.

NACIONALISMO REVOLUCIONARIO EN ECUADOR
QUITO (Interpress). — El recientemente formado “Movi

miento Nacionalista Revolucionario”, reunido en su Conven
ción Séceional de la Sierra en esta capital, aprobó su decla
ración de principios en la cual destaca “la liquidación de los 
monopolios nacionales de exportación”, como uno de sus prin
cipales objetivos programáticos. La declaración expedida por la 
nueva colectividad política ecuatoriana,, manifiesta que el Mo
vimiento Nacionalista Revolucionario nace a la vida política del 
país” como respuesta necesaria e impostergable a la crisis y 
a la miseria que soporta el pueblo, por la despiadada explota
ción que. ha venido desgarrándolo desde hace siglos”. A juicio 
de este partido, el progreso y la justicia social deberán con
quistarse mediante “la lucha tenaz y la guerra sin cuartel que 
el propio pueblo organizado debe librar contra sus seculares 
enemigos: el gamonalismo, las oligarquías criollas y la impo
sición del imperialismo”.

El-Movimiento Nacionalista Revolucionario plantea un “pro 
grama mínimo de acción de 18 puntos”, “para ser llevado a la 
práctica á través de la acción directa y decidida- de las cla
ses populares”, entre los cuales figuran una “reforma agraria 
integral, el establecimiento de una política internacional se
ria y digna, la defensa de las riquezas naturales que posee, el 
Ecuador, la nacionalización de todas las empresas de explota
ción petrolera, la prohibición para importar artículos, suntua
rios y una reforma educacional”. Cada uno de los puntos de 
este “programa mínimo” viene abundantemente detallado en 
la declaración emitida por el Movimiento Nao? i  alista Revolu-| 
cionario.

Ubicado en posiciones de izquierda, este joven partido 
constituye un enigma para los observadores políticos, que coin
ciden en estimar que es aun “muy temprano” para determinar! 
con exactitud la fuerza y capacidad de penetración de la co
lectividad.

Candidatura Estenssoro: tormenta política
LA PAZ (Interpress).— Sú

bitamente se agregó un ele
mento conflictivo a las to 
da vía lejanas elecciones de 
1970, al conocerse el anuncitr 
hecho por el secretario Eje
cutivo del oposicionista Mo
vimiento Nacionalista Revo
lucionario (MNR), diputado 
Jaime Arellano, en el- sentido 
de que el partido presentará 
a Víctor Paz Estenssoro como 
candidato á la primera magis
tratura. Si bien aclaró que la 
designación debería ser for
malmente confirmada en una 
p r ó x i m a  convención móvi- 
mientista, afirmó que la can
didatura del derrocado man
datario “era un lucho”.

Los observadles apuntan 
que el lanzamiento de la pos
tulación del ex mandatario

torna sumamente fluido el 
cuadro político boliviano y tal 
vez precipite una definición 
de los militares ante ésta op
ción presidencial, que en úl
tima instancia bien puede ser
vir de argumento vital a los 
sectores más radicalizados del 
MNR para escapar de las re
glas del juego que por ahora 
acepta una mayoría del mo- 
vimientismo.

QUINCE SIGLOS

I^IMA. —. El Dr. Víctor Paz 
Estenssoro declaró que por 

el momento no tiene pensado 
regresar a Bolivia. En La Paz, 
el general Ovando Candía, co
mandante del ejército boli
viano, dijo que “el Dr. Paz no 
retornara a B o l i v i a  xii en

quince siglos. El senador Le
ma Pelayo, vocero del MNR, 
informó a la prensa que el 
trámite de la concesión del 
pasaporte e s t á -  relacionado 
con el viaje del ex presidente 
a Europa, y los Estados Uni
dos, donde desarrollará un 
programa de conferencias en 
las universidades.

LOS COMPLOTS 
DE BARRIENTOS

LA PAZ. -r- Cómo pretexto 
para prender a más de 30 di
rigentes políticos, principal
mente del MNR y el PRIN, 
el;, general B arrien tos acaba 
de denunciar la existencia de 
un “complot” más contra su 
gobierno; el quinto en los úl
timos meses.

refuerzan al gobierno 
peruano

LIMA. — (Especial para Iz
quierda). — Gran expectati
va se mantuvo esta semana 
alrededor de la entrevista del 
Gral. Velazco Alvarado con el 
delegado de Nixon: Mr. Invin. 
El momento puede estar m ar
cando el instante del vuelco 
definitivo al Perú soberano o 
la aflojada ante las presiones 
del imperio. Llgea al Perú 
también 1 a expectativa d c 
América Latina y las voces de 
aliento de las fuerzas progre
sistas de todlo el mundo. To
do parece anunciar que la po
sición maciona<V*sta ylel go
bierno militar revolucionario 
no cederá.

La dureza con que está ac
tuando la Comisión Investi
gadora de la evasión de dóla
res que logró hacer la In ter
nacional Petroleum Company 
en los primeros meses del go
bierno revolucionario, así pa- 
receindicario. Dicha Comisión 
ha denunciado al ex ministro 
de Hacienda y a jerarcas del 
Raneo Central de complicidad 
y responsabalidad en esa eva
sión.

GENERALES
NACIONALISTAS

I^IMA (“Izquierda”). — El 
gobierno del general Juan 

Velasco Alvarado se ha for
talecido con la designación de 
dos nuevos ministros; el ge
neral Aníbal Mesa Cuadra, 
para Transportes, y el gene
ral Fernández Maldonado, pa
ra  Fomento. Ambos eran co
roneles hasta enero y jugaron 
un decisivo papel en el movi
miento militar que derrocó 
áT Presidente Belaúnde Terry. 
Según las conjeturas, estas 
designaciones se vinculan con 
la calda del ex Ministro de 
Hacienda general Angel Val
divia, amigo de los EE. UU., 
quien siguió una linea rigu
rosamente monetaria y libe
ral. Los dos generales, con
juntamente con el g e n e r a l  
Pórtela, también recientemen
te ascendido a aquel puesto y 
que acaba de recibir el co
mando de una división blin
dada en Lima, integran el 
grupo de los coroneles con
siderados los decisivos respal
dos de la línea fuertemente 
nacionalista del general Ve- 
lasco. El general Fernández 
Maldonado fue quien leyó la 
proclama revolucionarla cuan
do asumió el gobierno el ge
neral Velasco y quien difundió 
la Ley de Expropiación de la 
I.P .C .

PERU - BULGARIA

LIMA. — Fue firmado el 
acuerdo comercial búlgaro - 
p e r u a n o .  El embajador de 
Bugaria en misión especial, 
Luben Avrajnov, y el secreta
rlo general de la cancillería, 
Javier . Pérez de Cuelas, sus
cribieron el convenio. El mi
nistro de Relaciones Exterio

res, general Mercado Jarrin, 
señaló que el positivo proceso 
de desarrollo industrial que 
registra Bulgaria convierte al 
convenio comercial en un ins
trumento del cual puede ex
traerse amplio provecho.

Por otra parte, un vocero 
del gobierno, comandante Mi
guel Flores’ declaró que si las 
grandes potencias marítimas 
aumentan los fletes interna
cionales, Perú usará exclusi
vamente naves peruanas.

Velasco Alvarado: en pugna 
con el interés imperialista

PERU: JUNTA MILITAR NO 
PARALIZARA LA REFORMA 
AGRARIA

LIMA (Interpress). — El 
Ministro de Agricultura, ge
neral José Benavides, aseguró 
que la Junta Militar de Go
bierno no proyecta paralizar 
el proceso de reforma agraria 
y que ha dispuesto una parti
da de 310 millones de soles 
para cumplir un programa de 
actividades en dicho sector 
(44.71 soles equivalen a un 
dólar).

CUBA: LLEGAN LOS 
BARCOS PESQUEROS

| A  HABANA (PL) — La lle
gada a Cuba de los pri

meros 22 barcos camaroneros 
construidos en astilleros es
pañoles, es la noticia de ma
yor relieve en la primera pla
na de los matutinos.

“GRANMA” dedica las tres 
cuartas partes de su primera 
página a detallar el arribo a 
Puerto de las modernas naves 
camaroneras que engrosarán 
la flota cubana.

ANGUI LA
Tropas inglesas desembar

carán en la pequeña isla de 
Anguila, (25kms.2 y 6.000 ha
bitantes) en las Antillas, que 
se encuentra rebelada contra 
la Corona británica»
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CAMPO SOCIALISTA

Rusos y chinos 
limitan las repercusiones 
del último incidente

pEKIN y MOSCU. — Además de la “guerra de advertencias”, 
chinos y rusos volvieron a escandalizar al mundo — sotre 

todo al mundo progresista— traltando en la isla Davnanski - 
Chcn Pao (según la geografía de cada uno) una batalla que 
duró tpdo el sábado 15. Los chinos acusan a los rusos de ha
berse desplazado desde muy temprano con tanques y artillería 
y otros vehículos blindados a través de la superficie helada 
del rio Usuri. Agregan que “pese a las provocaciones faná
ticas” fueron repelidos por los guardias chinos, quienes les 
asestaron “buenos golpes en la cabeza”.

,.La_ versión de los rusos es distinta. El comandante en 
jefe de las fuerzas de la URSS en Oriente, déclaró: “el quince 
de marzo un importante destacamento del ejército chino, apo
yado por nutrido fuego de artillería, se introdujo en la parte 
sur de la isla y atacó a los guardias fronterizos soviéticos. A 
pesar de su superioridad numérica fueron rechazados”. Este 
rito bficiál, general Vassily Lobanov, calcula en “un regimiento 
reforzado con unidades especiales”, las fuerzas chinas que par
ticiparon de la operación.

Vale destacar el tono de entusiasmo belicista de la prensa 
moscovita.

Dice el periódico “Rusia Soviética”: “El fuerte grupo chino 
estaba apoyado por fuego de baterías de artillería y de ame
tralladoras. bazookas y cañones. Pese a las condiciones desi
guales del combate, nuestros soldados contraatacaron, a las 
órdenes del coronel Alexandro Konstantinov. El teniente Lev 
Mankovsky fue alcanzádo mortalmente. El sargento Anatoli 
Kosin atacó tres veces por la retaguardia a los asaltantes con 
su tanque.”

“Pravda”: “A mediodía, cuando llegamos al sector de la 
isla Damansky. el combate que había comenzado por la ma
ñana era encarnizado”. “Los provocadores fueron arrojados de 
la isla. La noche caía sobre el Usuri, una noche agitada. Pero 
la frontera soviética está sólidamente guardada, como siempre.”

“Estrella Roja”: “Llegaron refuerzos-en ayuda de los de
fensores de la isla Damansky. Un destacamento mandado por 
el teniente coronel A. Smirnov permitió expulsar del territorio 
soviético a los desvergonzados invasores”.

La guerra de las advertencias sigue manifestándose sin 
pausas. La agencia Tass dice que “las olas de cólera popular 
pstán levantando océanos de indignación en toda la URSS’*. 
El periódico “Sovietskaya - Rossia” es todavía más/ Amenaza
dor: “Los hombres de nuestros misiles están siempre alerta”, 
hablando de la vida cotidiana en una unidad balística esta
cionada cerca de la frontera chirlo - soviética.

A su turno, los chinos advirtieron a la URSS que “sete
cientos millones dte eh;nos están prontos para aplastar las ma
lignas garras soviéticas”. Radio Pékin declaró: “hace ya tiempo 
que Mao Tse - tung advirtió a los reaccionarios de cabeza hueca 
que hay en el Kremlin, que estaban jugando con fuego al pro- ' 
vocar a China. El pueblo chino se entenderá seriamente Gon i 
la camarilla de renegados revisiónis.tas que se oponen faná
ticamente a China”. .

De un modo general, tanto chinos como rusos parece que 
se esforzaron para circunscribir la repercusión del último inci
dente. La prensa china ha puesto énfasis a la próxima reunión 
del Partido Comunista, y los rusos, por lo menos en apariencia,, 
demostraron mayor interés por la reunión del Pacto de Var- 
sovia, en Budapest. La delegación: soviética a esa reunión cum
bre de la alianza militar socialista europea, se'constituyó a muy 
alto nivel. Además del secretario del partido* Leonid Brezhnev 
fueron a Budapest el Primer Ministro Kossiguin, el Ministro 
de la Defensa, mariscal Gretchko, el Ministro de Relaciones 
Exteriores Andrei Gromíko y  el comandante militar del Pacto, 
mariscal Ivan Iakubuski. Lo más extraño en la decisión de 
Budapest há sido el llamado á  lá‘ unidad europea. No exnlica, 
además, qué pajses deberían participar en la misma. ¿Acaso 
también Grecia y la España de Franco?

MAS AL SUR, EN BELGRADO
Más ai sur, en Belgrado, mil delegados de la Liga dé los 

Comunistas eligieron, por 4 años más al mariscal Tito como 
líder máximo del partido. Había muchas especulaciones sobre 
este Congreso, pues se esperaba que una tendencia más radical 
y la otíá menos ortodoxa confrontaran sus fuerzas.

Todo indica que el viejo y fuerte guerrillero de 76 años 
consiguió, otra vez, una solución de compromiso entre las dos 
tendencias; pero, por primera vez, la nueva Comisión Ejecutiva 
de 15 miembros reflejó la necesidad de constituir un órgano 
que oriente a Yugoslavia cuando Tito ya no pueda hacerlo.

En su discurso, el mariscal Tito señaló que “la situación 
internacional es más seria que en cualquier momento de los 
cinco años pasados” (“ahora no sólo tenemos una guerra fría 
sino también los peligros de otras abiertas”). Más adelante 
señaló que desea “la cooperación de todos”, pero que “no aban
donaremos nuestros principios ahora o en el futuro”. Con vis
tas a los que hacen críticas a su régimen, Tito recalcó que 
las sesenta y siete delegaciones extranjeras presentes en el 
Congreso pudieron convencerse por sí mismas de que “no ata
mos apartándonos de nuestras vías; que seguimos nuestro 
propio camino, el cual conduce al socialismo y al comunismo”.

ALEMANIA. — Tormenta po
lítica. El nuevo presidente, 
Gustav Heinemann, elegido el 
5 ’de marzo con el voto de los 
socialdemócratas y los libera
les, declaró que su país “no 
podría alcanzar la reunifica
ción, si no a b a n d o n a  la 
OTAN7 La declaración produ
jo una tempestad política. El 
portavoz del primér ministro 
Kiesinger, Guenter Diehl, de
claró que “el presidente no 
puede h a b l a r  públicamente 
contra la política del gobier
no”. Heinemann rechazó esta 
lección de procedimientos, y 
todo indica que una violenta 
lucha interna comienza a de
sarrollarse en Bonn.

Bravo, muchachos
I^ANOI y SAIGON. — El presidente Ho Chi Min envió un

telegrama de felicitaciones al presidente del Frente de Li
beración Nacional, Nguyen Huu Thoo, por las brillantes victo
rias del Vietcong en la actual ofensiva. “Ustedes están comba
tiendo muy bi'&iii y alcanzando grandes victorias”, dice Ho a 
Huu. Por su parte, confirmando el éxito de la ofensiva gue
rrillera, un portavoz norteamericano en Saigón declaró que. 
cerca de 500 mil campesinos pasaron al control político y te
rritorial del Vietcong desde la iniciación de la ofensiva, o sea, 
que reconocen la liberación de medio millón de personas.

Un hecho diplomático de gran importancia: El cuatro de 
marzo presentó sus credenciales el embajador de Cuba nom
brado por Fidel Castro, Sr. Raúl Valdés, en una sencilla cere
monia, en la sede del Comité Nacional del F.L.N. El recono
cimiento cubano del Vietcong como el gobierno legal del Viet- 
nam del Sur ha tenido gran repercusión.

Por último, el Ministro de Relaciones Exteriores del Viet
cong, Train Bu Kiem, dijo que la actual ofensiva guerrillera 
no disminuirá su ímpetu y agregó que el presidente Nixon 
deberá desistir de toda tentativa de represalia.

La solemne ceremonia de presentación se realizó en un 
“salón” confeccionado con telas de paracaídas capturados a 
los .norteamericanos y adornado con retratos del “Che” Gue
vara y de héres nacionales vietnamitas.

La guerra del Levante
EL. CAIRO. — Terminaron 

las conversaciones entre 
el presidente Nasser y él rey 
Hussein de Jordania. Esta reu
nión tuvo lugar simultánea
mente con la conferencia de 
Minisitros de ÍMaciories Exte
riores de la Liga Arabe. En 
las dos reuniones sé trató de 
ampliar la fusión de las fuer
zas militares dé los países 
árabes y concertad una estra
tegia más centralizada.
EL FRENTE 
ARABE-ISRAELI
iAMAN. — Oleadas de avio- 

s israelíes atacaron po
blaciones en territorio jordano,

A R G E L I N O S

una de las cuales situada en 
los suburbios de esta capital. 
Loá aviones atacaron con co
hetes y napalm.

-|-Fuerzas iraquíes ocuparon 
posiciones en la frontera de 
Siria con Israel. Un acuerdo 
en este sentido fue celebrado 
entre Irak y eLnuevo gobier
no sirio encabezado por el ge
neral Hafez.

—Un vocero del Frente Po
pular-de Liberación de Pales
tina declaró que su organiza
ción mantiene contactos con 
Cuba y China, pero señaló que 
“e í .camino palestino no es 
maoista o castrista, ni de

pende de los buenos oficios 
de Moscú”. Este vocero dijo 
que “los árabes deben, enten
derse con los judies prog¿exis
tas” y agregó: “los judíos de
ben rechazar al sionismo y 
apartarse de las potencias im
perialistas; por su parte los 
árabes deben liberarse de to
dos los vestigios del panara- 
bismo, que es un mito fascis
ta y, al mismo tiempo opo
nerse a los estados árabes en 
los cuáles subsistan regíme
nes reaccionarios y feudales.”

—Una corriente pro Pales- 
• tina que se materializa en la 
creación de “Comités Palesti
na” y en el “Movimiento Con
tra el Racismo Antiárabe”, 
se desarrolla actualmente en 
Francia, informa la agencia 
de noticias argelina “APS”.

Los “Comités Palestina” tra
tan de unir sus esfuerzos pa
ra crear en Fráncia un cen- 

(Pasa a la página 14).

El Rey Hussein

EN S U E Z
"|"EL AVIV — La Señora Golda Méir obtuvo un voto de con- 

fianzá dado por 84 de los 120 diputados que integran el 
Parlamento israelí. La oposición ha sido encabezada por el 
viejo dirigente judio Ben Gurión. Golda Meir dijo que Israel 
“no devolverá los territorios ocupados, mientras no se concre
te uña paz definitiva”.

Fuentes militares atribuyen especial importancia a infor
maciones en el sentido de que tropas argelinas' se están ins
talando en el Canal de Suez y ya participaron en los últimos 
duelos de artillería.

EL CHE EN GUINEA
HABANA. — El Embajador de Guinea en Cuba, Mam i

Mouyate, declaró que su país y Cuba están más cerca que 
nunca, pese a las amenazas del imperialismo, y subrayó su apoyo 
al Movimiento de Liberación Nacional de los pueblos oprimidos.

El Embajador guineano se refirió posteriormente a la vi
sita dlel heroico Comandante Ernesto Che Guevara a Guinea. 
Dijo que la presencia del Che reforzó los vínculos entre «Cuba 
y Guinea,

“El Che no está muerto. El pueblo sabe que vive hoy más 
que ayer; El sentimiento del pueblo guineano hacia el Che con
firma las relaciones entre ambos países. Su viaje a Guinea 
significó una muestra dé solidaridad inquebrantable de Cuba 
a nuestro país.”
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LA GUERRA DEL LEVANTE
(Viene de la página 13). 
tro de documentación, y para 
coordinar la acción de todos 
los movimientos favorables a 
la lucha palestina. (P.L.)

—La organización de libe
ración de la Palestina anun
ció que un comando que actúa 
en Tel Aviv mató con una 
ráfaga de ametralladora al 
capitán Isaac David* de 30 
años, jefe del servicio de in
teligencia de Israel. “Fue li
quidado como represalia a los 
inhumanos tratos que aplicó 
a las poblaciones árabes, en 
los territorios ocupadlos*’, de
clara el comunicado.

—El presidente de Túnez, 
Burguiba, dijo que es contra
rio a una nueva guerra de 
tipo convencional con Israel, 
dada la actual superioridad .de 
armamentos de los judíos. Re
calcó que “la guerra xcvólu-

cionaria llevadla a cabo por 
los mismos palestinos, es la 
mejor estrategia a seguir”.

—Dos empresas estatales de 
Argelia han concluido acuer
dos con la República de Ye
men para establecer dos com
pañías para el desarrollo de 
la industria del petróleo y de 
los minerales, se informa en 
Aden: “un notable éxito ha
cia la unidad económica ára
be”, comentó ía radio oficial 
d e  S a n a a  al describir los 
acuerdos, urgiendo de paso a 
otros E s t a d o s  Arabes c o n  
grandes intereses petrolíferos 
a concluir acuerdos mutuos 
semejantes, destinados a ase
gurar la mejor protección de 
los intereses árabes “contra 
el imperialismo y los mono
polios. internacionales”. (In- 
terpress).

EL C O N G R E S O  DE JO V E|N ES
(Viene de la página 10). 
miembros del movimiento cooperati
vo aseguren la defensa del carácter 
contralor que con la participación de 
popular y progresista del sistema y 
eviten las posibilidades de sus des- 
virtuaciones y a la vez corrijan sus 
actuales difidencias.

2) Medios que puede adoptar el 
cooperativismo de producción para el 
cr rabio social,

El cooperativismo, por sus oríge
nes, tiene un sentido revolucionario. 
No puede parcelarse, debe tender al 
cooperativismo integral. La coopera
tiva como organismo aísla o es un 
med’o, en el presente es limitada, 
por tal motivo sé la considera solu
ción de futuro. Ei  un factor de cam
bio que no debe ser considerado solo. 
Por lo tanto debe actuar Junto a 
otros grupos. Es Importante marcar 
el sentido social que tiene el tra 
bajo y de esta forma ir logrando un

cambio en la mentalidad de la gente, 
llegando así a cumplir una misión 
fundamental del cooperativismo en 
relación al cambio social, concien- 
tizar al hombre. El cooperativismo 
busca cambiar la sociedad capitalis
ta  por otra sociedad basada en los 
principios doctrinarlos que le son 
propios.

De esta manera la cooperativa se 
transforma en un centro de lucha, 
herramienta poderosa que trascien
de. Este es nuestro compromiso.

3) Ante estas profundas y com
prometidas tareas que se plantea pa
ra el movimiento cooperarlo, ante 
los poderosos intereses que enfren
tamos, debemos unirnos junto a to
das las fuerzas que bregan en el país 
por los cambios sociales y económi
cos que eliminarán a todas las for
mas de explotación humana. Que la 
cooperación no tiene ni puede tener 
intereses contrarios al de los traba-

EDITORIAL 
DIACO 
Ltda. ■

iniciando sus actividades 
ofrece HOY al lector uruguayo

“3 pruebas de 
LA PENETRACION 
EXTRANJERA 
EN LA ECONOMIA 
URUGUAYA”

Un estudio documentado de 

la acción económica de la 

Agencia Internacional para 

el Desarrollo^ y la Compa- 

del Gas en nuestro país,ñía

Julio Herrera Vargas y 
Javier Sartrillo
son los autores.

POR PEDIDOS, AL 

TEL. (PROV.) 34405

y anuncia para el próximo 

VIERNES 28 

su segundo título

“MONTEVIDEO 68 
LA LUCHA DE LOS 
ESTUDIANTES”

j adores por lo qué debe existir una 
estrecha relación entre las coopera" 
tivas y el movimiento sindical.

PROPOSICION GENERAL

Para dar cumplimiento a e s t o s  
acuerdos proponemos la formación 
de comités departamentales y un co
mité coordinador nacional que or
ganizados desde un comienzo en base 
a los valores mencionados hagan lo 
posible para lograr esta transfor
mación del medio rural, obteniendo 
tierras en la forma que se ven más 
convenientes para cada momento y 
lugar.

En próxima edición se publicarán 
las resoluciones con respecto al te
ma: “Transformación del medio ru
ral”, incluyendo una síntesis del im
portante y documentado trabajo de 
la Asociación de Estudiantes de Agro* 
nomía.

Una autor reflexión hecha 
por los dirigentes estudian 
tiles de Enseñanza Secun 
daria sobre los sucesos de 
1968 y sobre sus personas 
en un relato directo y sin 
cero. Además un análisis de 
la versión juvenil y de los 
acontecimientos

realizado por

Roberto Copelmayer y 
Diego Díaz



SALAS DE ESTRENO
LAS MEJORES CARCAJA

DAS DE LAUREL Y HAR- 
DY. — Nueva recopilación de 
los dos grandes cómicos, de
sordenada cronológicamente, 
pero atendiendo prácticamen
te a toda su carrera. (Metro)

PLAY TIME. _  Tati humo
rista y critico de la burgue
sía y sus “modus vivendi”. 
recrea una nueva obra valio
sa, que en algunos momentos 
parece estirada. (Plaza)

EL INVESTIGADOR. — Me
diocre director para un buen 
libreto, q u e  configura u n a  
puesta al día del cine policial 
y social de USA. (Censa)

SALAS DE BARRIO
CRIMEN EN EL COCHE 

CAMA. — Interesante debut 
del director Costa Gavras, 
que atiende principalmente a 
la anécdota policial y con 
buena formulación estilistica. 
(Arizona)

GUNGA DIN. — A pesar de 
lo regresivo del libreto, son 
remarcables lo s  elementos 
que usa Stevens, que confi
guran todo un estilo, valioso 
además. (Montevideo).

LA FELICIDAD. — La di
rectora Agnes Varda, vierte 
su mensaje, en un gran des
pliegue de color, que la ayu
da lógicamente, a u n q u e  la 
teoría (si -es que esta existe) 
es inmoral. (Princess)

EL PLANETA DE LOS SI
MIOS. — Clasificable dentro 
del género ciencia ficción nos 
muestra un mundo goberna
do por animales,. aunque la 
alegoría es muy clara. (Roi).

CINECLUBES

LOS DESESPERADOS. 
Muestra elocuente del buen 
cine húngaro, donde la ac
ción se desarrolla en una 
prisión; q'u e configura u n  
mundo cerrado y envilecedor. 
(Viernes 21,. Cine Universita
rio)

LA GUERRA HA TERMI
NADO. — Una vez más Res- 
nais vuelve sobre memoria y 
olvido, incrustando su obra 
en un hecho político: la Es
paña de Franco. Sus recur
sos, su estilo y su toma de 
posición también están aquí. 
(Sábado 22, Cine Universita
rio)

LAS COSAS QUE NO PUE
DO CAMBIAR. — Estreno pa
ra el Uruguay, de una réali- 
zación canadiense de Tanya 
Ballantyne, que constituye to
do un documento sobre la 
pobreza. (Lunes 24, Cine Club)

LA CAfeRÉTA — Western, 
realizado en el año 1923, por 
James Cruze, que se conside
ra óbra maestra del período 
mudó. Presentado por Manuel 
Martínez Carril (Miércoles 26, 
(Ciñe Club).

Ambas instituciones se en
cuentran con el período abier
to para inscripciones.

CINEMATECA

EL CIUDADANO. — Rea
lización de Orson Welles, pro
siguiendo c o n  e l ciclo de 
“Obras capitales de la histo
ria del cine”; y que es rese
ñado en esta misma página.

Es e x h i b i d o  por VCine
mateca Uruguaya, en Soriano 
1227, el sábado 22, en trasno
che a las 0.45, siendo la en
trada para todo público, al 
precio de $ 40.00

SI NO HAY GUERRA EN
CUBA, LA INVENTAMOS

Con Cltízeni Kane, se pue
de decir que el cine caminó 
unos cuantos pasos. Desde en
tonces, todos se dedicaron, a 
los “raconti”, al pan focus, a 
la narración elíptica, etc.

Y así fue: Orson Welles, 
algo así como genio precoz, 
obtuvo de la productora di
nero y amplia libertad para 
realizan su película. Es así 
que se pudo realizar una obra 
capital en la historia del ci
ne. Y en plena guerra mun
dial. '.

Interesante era la forma en 
que se desarrollaba la pelí
cula, pudiéndose anotar tres 
elementos: el raconto de los 
personajes, que en algún caso 
puede ser de dos sobre una 
misma escena; el noticiero ci
nematográfico inscrustado en 
la película y la piopia narra
ción.

Aparte de esta innovación, 
se contaba también el hecho 
de que la narración no era 
cronólogica en el desarrollo, 
dificultando algo la percep
ción (en aquellos tiempos), 
pero ganando en agilidad y 
ritmo. Claro que nunca se 
puede asegurar, que esto es 
innovación de Welles, pero sí 
se puede afirmar, que este 
uso abundante sí es creación 
del realizador. Contaba ade
más en  la  fotografía co n  
Greg Toland quien con su 
campo de fondo, enriquecía 
el drama, exigiendo al espec
tador una atención perma
nente en afcción. Otro ele
mento a destacar es Robert 
Wise en el montaje, aunque 
en él debe de haber tenido 
mucha intervención el rea
lizador.

Estas y muchas cosas más 
se pueden agregar sobre el 
estilo de esta obra. Quizás se 
podría agregar que nunca más 
Welles pudo realizar una obra 
de tanta calidad.

Sobre el argumento, que 
dicho sea de paso, es algo ni
mio, habría que detenerse un 
tanto sobre el tema de fon
do, es decir, la obra y muerte 
de un magnate.

A pesar de lo mal parado 
que queda dicho personaje 
(que en realidad fue William 
R. Hearst, zar de los medios 
de difusión), ya que en última 
instancia era egoísta, ególa
tra, terco,- sin embargo háy 
que destacar que a Welles 
siempre le interesaron éstos 
personajes, contra los; cuales 
se opone toda la sociedad. Es 
decir, individuos en /última 
instancia, solitarios* casi siem
pre, con sus defectos y virtu
des, pero y aquí está la ob
servación, &unca la sociedad 
exista para Welles. • Siempre 
es pqa;.. m a s.a- desdibujada, 
siempre se opone al individuo, 
al genio.

Éste anonimato en que se 
hunde la sociedad, es - peli
groso, ya que dicha tesis no 
es real. Las cosas no las rea
lizan los individuos, sino la 
sociedad. Pueden hacer algu
nas cosas, c o m o  l a  q u e  se  
menciona en el título de es
ta  nota, dicha y realizada ñor 
el protagonista, pero en últi
ma instancia, es la - sociedad 
la que impone sus aspiracio
nes. Quizás este sea el único 
reparo a El ciudadano (Citi
zen Kane), USA 1941, direc
ción de Orson Welles. copia 
en prouiedad de la Cinema
teca Uruguaya.

EL BIEN PUBLICO
Marzo 13

SUELDOS QUE DEBERIAN 
SER Y HAMBRE QUE ES 

$ 37.289.01

Este es el importe de que 
teóricamente debía disponer 
una familia tipo, en enero 
próximo pasado, para su sub
sistencia mínima, de acuerdo 
con algunas estadísticas.

La reflexión surge por sí 
sola: cuanto necesitará real
mente en este momento, una 
familia formada por un ma
trimonio y dos hijos, para po
der vivir con decoro?

Se ha comentado por ele
mentos notoriamente vincu
lados a círculos oficiales que 
algunas estadísticas no son 
exactas porque no han toma
do en cuenta nada menos 
que el renglón vital de la 
vivienda.

Marzo 13

QUE DIFICIL ES HACER 
UNA REVOLUCION 
CUANDO NO SE 
DESEA HACERLA

En otros términos: Cal
dera y el COPEI inician 
una etapa gubernamental 
de suma importancia en 
el proceso político venezo
lano pero la inician con la 
oposición de fuerzas que 
--disímiles en su ideología 
y en sus medios— coincidi
rán en el mismo objetivo: 
no dejar a Caldera¿ gober
nar tranquilo, no dejarlo 
cumplir sus- planes y apli
car una política nueva, de 
"cambio”, de “revolución 
en libertad”, de desarrollo 
y progreso sociales. El be
neficiario máximo de. los 
resultados posibles de tal 
oposición será aquel sector 
que ya ha renegado de los 
medios democráticos' y que 
busca el camino de la vio
lencia para la conquista 
del gobierno y el dominio 
de la sociedad.

■A Marzo 17
CUANDO LOS INTERESES 
LOS UNEN, SE DESCUBRE 
LA IDENTIDAD DE BLANCOS 

Y COLORADOS

Gallina!: “Un Gobierno que 
Trabaja”

. —¿Cree usted en la recupe- 
.ración del país?

—“El gobierno está hacien
do algo que no se hacía des
de muchos años en el Uruguay. 
Se está trabajando. Alienta, 
por ejemplo, ver a un Minis
tro de Hacienda luchar con 
ahinco para achicar el déficit 
fiscal, constatar que hay un 
esfuerzo, una decisión”.

"La recuperación nacional 
demandará sacrificios sin du
da. Debe ser obra de todos, sin 
excepciones. Podrían abordar
se muchos áspectos, como es 
lógico, si se quisiera analizar 
a fondo todo lo que hay que 
ir haciendo. En el agro —por 
ejemplo— considero indispen
sable qué los productos pa

guen sus aportes puntualmen. 
te. En general el productor 
siempre cumple en este as
pecto, pero ahora resulta par
ticularmente importante que 
se logre una mayor afluencia 
de aportes a fin de que el Es- 
todo pueda pagar su Presu
puestó.”

—¿Qué piensa usted acerca 
de la conducción que ejerce 
el Presidente Pacheco?

—"El Presidente de la Re
pública me merece confianza 
y respeto. Lo veo capaz, como 
a alguno de sus ministros; 
con otros no estoy de acuer
do.”

Marzo 17
SOLO UNA ESTRATAGEMA 

PARA EL EXTERIOR 
DESPUES... MAS PALOS

Heber: Gran engaño 
Particularmente duro fue el 

lider del movimiento herre- 
rista Alberto Heber, calificó 
de gran mentira del gobierno, 
que sirve para engañar a lá 
opinión pública y a la vez 
recrear la imagen exterior del 
país en m o m e n t o s  en que 
Charlone concurre a refinan
ciar nuestra deuda externa.

Dijo que el gobierno estaba 
trampeando, porque al man
tener la congelación de sala
rios, la de precios no existe, 
subrayó. Se forzará al pueblo 
a que manifieste su protesta 
de alguna forma y entonces 
tendrá argumentos más sóli
dos para aplicar medidas más 
duras, a pretexto de que es el 
pueblo el culpable de un posi
ble clima de efervescencia. Es 
temos atentos, terminó.

Marzo 13

CHARLAS  DISTINGUIDAS 
SOBRE CADEVERES Y 

BOINAS VERDES
Sobre Vietnam 

Arthur V. Diggle, director 
del servicio Cultural e Infor1- 
mativo de los Estados Unidos 
en el Uruguay, ofrecerá hoy 
(jueves 13) un discurso sobre 
su reciente gira de orienta
ción por Vietnam, durante el 
almuerzo d e  la  Asociación 
Americana del Uruguay, en* 
el Zafiro Room, del Victoria 
Plaza Hotel.

Marzo 12
HOMENAJE AL 

ANIVERSARIO DE 
JOSE PEDRO VARELA

—Que en Varias escuelas se 
están dictando clases en pa
tios, cocinas y altillos, debido.- 
a la insuficiencia de salones.

Marzo 18
COINCIDIMOS, LOS 
PLEBISCITOS Y LAS 

ELECCIONES NO SIRVEN
En cuanto a la opinión, si 

hemos de auscultar la de los

usuarios, es adversa en una 
aplastante mayoría. Es lógi
co que así sea, porque a quie
nes poseen buenas razones, se 
suman los que, simplemente, 
son contrarios a todo cambio, 
que son los más.

Por eso no hay que dejarse 
guiar demasiado por ese ple
biscito ciudadano, a unque ,  
por supuesto, algo tienen que 
decir los usuarios del trans
porte.

Marzo 17
CHARLONE ¡¡TAN 

SATISFECHO COMO 
SU PUEBLO!!

Satisfacción
—Viajó a los Estados Uni

dos, en una misión mucho 
más cómoda que la similar 
cumplida el año anterior, di
jo ayer entes de partir el mi
nistro de Hacienda.

Explicando luego porqué de
finía así el panorama de su 
gestión, el Dr. Charlone, agre
gó:

—En el 68. fuimos a expo
ner solamente metas y propó- 
tos. Esta vez vamos a los re
sultados obtenidos, que en al
gunos casos, como el del dé
ficit presupuesta 1 y las reser
vas monetarias, han superado 
holgadamente las estimacio
nes que habíamos formulado. 
Como tampoco plantearemos 
requerimientos de dinero, ni 
nuevas refinanciaciones de las 
deudas, nuestro cometido se
rá fácil y realmente agrada
ble.

—¿Cuánto durará su ner- 
manencía en el país del Nor
te?, inquirimos.

—La asamblea del CIAP co
mienza recién el 31 del co
rriente v durará una semana. 
A su término mantendremos 
contactos con otros organis
mos internacionales y la ban
ca neoyorquina. No sé aún 
los días que demandarán es
tas entrevistas.

VARIOS DIARIOS
Marzo 18

DE LA CONFERENCIA DE 
PRENSA DE ABDALA

Aclaró el Dr. Abdala que 
hubo, además, intercambio de 
opiniones acerca de algunas 
cuestiones, internacionales, so
bre las cuales existió coinci
dencia en" algunos casos y afi
nidad de posiciones en otros. 
Al respecto, se señaló que el 
mantenimiento d é l a  pa z  
constituye la tarea más im
portante que corresponde a 
los intereses de todos los pue
blos y que ambas partes áuli
ca ráñ sus esfuerzos al mante
nimiento y consolidación de 
la paz, enfatizando la gran 
importancia que a tales fines 
tiene el tratado de no proli
feración de las armas nuclea
res. Al respecto, hubo coin
cidencia que se requieren los 
mayores esfuerzos para míe 
dicho tratado entre en vigor 
lo más pronto oosible y sea 
observado estrictamente.



1

.

■ i :
Kgc-

-

L O S  M U R O S
La Constitución prohíbe que las.cárceles'sean instru

mentos de tortura. Pero ¿quien cree en su vigencia? Pom
posamente, enla teoría naranja de los juegos de.artificio 
pre electorales las cárceles pasaron, con la última reforma, 
a depender del Ministerio de Cultura. Hoy su titular, con
centrado en el trabajo, tiene exceso de tarea con la Univer
sidad.

Más allá de lós muros la Constitución, ño rige. Los 
mínimos derechos de ese mundo de sombras existen sólo 
en Ja palabra de los jerarcas.

Pacientemente, IZQUIERDA ha llegado a los hechos 
Son los siguientes:

Teóricamente, en la cárcel 
está prohibido el dinero. En 
la realidad, impera. Abre pa
so hacia lo imprescindible pa
ra sobrevivir. Cuando detrás 
del detenido se cierran las pri
meras rejas y queda cercado 
en la furia amarilla de los 
muros de Miguelete, el regla
mento de la cárcel —la anti
gua teoría tantas veces ve
ces esgrimida en las investi
gaciones, o apte los Interpe
lantes—, desaparece. Si el de
tenido no paga no tendrá col
chón. Estará condenado, com
plementariamente». a dormir 
en el suelo.

Hay un funcionario encar
gado dé “la colchonería” Si 
sé le entreean doscientos pe
sos el colchón aparece. Si no, 
habrá que resignarse. La edu
cación —la famosa readapta
ción, sueño-de los textos— es, 
en el Estado uruguayo real, 
un len*o y  .corrosivo proceso 
de sometimiento, de obedien
cia a. la arbitrariedad y la 
miseria.

Ahora mismo, decenas de 
tueros no disponen de ccrnas. 
En "muchos casos, además, el 
edición ha sido ¿léanlado 
dee-de afuera, por una mano 
aimcrq.

E«te primer problema ya
- Pinta Ja realidad permanen

te
anécdotas abundan. Un ejem
plo : no hace, mucho, un chi
lero . sin familia en Uruguay, 
p in teó  el problema á ’ un 
amjso, que le alcanzó algún
dinero.

Entrego ~ cuatrocientos pesos 
para obtener una frazada, pa
drón los días, la frazada no 
líeos ha. reclamó; la respuesta 
.fue t°íant,e: Andá a anejarte 
a Bad-ñi:” (es el nombre del 
Tntendente, un hombre ■ con 
ah^riencia de mirarlo todo, 
leyenda de dictador, despóti
co según todas las referen
cias). El chileño quedó, apa
rentemente, en un callejón sin 
p.ahda. ftt denunciaba el he
cho. sería sancionado, ya aue 
en la cárcel no' se puede te
ner dinero. Si guardaba silen- 
cio se oufdaba sin frazada.

planteó la d e n u n c i a  al 
“C-ntro Número 1” .'(el lugar 
donde se controla a los que 
solen de la celda, donde se 
llama al. preso los días de vi
sita). Llamaron, a quien, ha

bía recibido la plata. Obvia
mente, negó. Al chileno se le 
restituye,-se le proporciona fi
nalmente su dinero. Además, 
como ha dispuesto de dinero 
le castigan. Durante algunos 
días debe permanecer ence-( 
rrado en la celda, sin siquie
ra salir al patio, sin derecho 
“a visita” que, en su caso, 
como en el de muchos, no 
pasa de. una esperanzar

se ha llegado a más. En 
otra. oportunidad, é? propio 
Director se interesó para que 
le entregaran colchón a un 
detenido. Coincidió aue otro 
preso pasó a asistirse a 
P u n t a  Carretas. Su col
chón (de lana, en buenas con
diciones* los del _establecimién. 
to son d'e estopa), pasó al 
primero. Pero cuando el en
fermo regresó dé Punta Ca
rretas reclamó su colchón, 
que le fue devuelto. El pri
mero —sin los pesos milagro
sos que hacen aparecer las co
sas—, volvió a dormir en el 
suelo. El que negocia los col
chones tieneiy en la práctica, 
más poder que el Director 
(¿Puede éste alegar ignoran
cia? En todo caso, esa . igno
rancia ¿no .es, ya, sinónimo de 
ineptitud?)

Hace algún tiempo, de los 
850 presos de Miguelete, más 
de ochenta dormían en el : 
suelo. Hoy hav más de no
vecientos detenidos. Y la coi
ma llega al extremo. Si no . 
se puéde pagar y se protesta, 
el colchón que venga, estará; 
por lo -’m e n o poblado de 
chinches.-

Otrps aspectos: nadie sueña, 
por ejemplo, en una almoha
da, ni en sábanas o frazadas. 
H a v  q u i e n  deh'nnue —-está 
probado—. empinado por la 
miseria. En la cárcel se vive 
la miseria menos- algo. Quien 
sobreviva se adaptará ¿Es la 
móderna teoría del régimen? 
Si lasf razadas no vienen de 
afuera, a lo sumo el preso só
lo dispondrá de “una mora”. 
Y quien ha visitado Miguele
te sabe que allí el invierno 
es total.

Las celdas, construidas para 
un preso encierran, ahora 
tres. Allí todo es estrecho, in
cómodo "Waste Ja obsesión. 
Sobre un rincón de cada cel
da hav un no*o negro. En él. 
cada preso debe hacer sus ne

cesidades ante los demás. En 
una rápida consulta con los 
detenidos, todos afirman que 
esto se transforma en un su-L 
plicio. En a l g u n a s  celdas 
cuando los detenidos pueden 
conseguir una piola, cuelgan 
un trapo, o nylon, como cor
tina, .frente al pozo. Pero la 
mayoría no dispone siquiera 
de eso.

A la hora de la comida, o 
cuando los presos están en
cerrados, nadie puede pedir pa 
ra ir a otro lado. Las nece
sidades se cumplen en la cel
da.

Junto al pozo hay una pi
leta y, a veces, una tabla pe
queña, ’ donde habitualmente 
los presos colocan un primus 
o calentador, en el que pre
paran la comida. Quien no 
disponga de esa posibilidad 
saldrá de la cárcel enfermo, 
ya que la comida del estable
cimiento es insoportable. In- ' 
variablemente se sirve un gui
so imposible de comer o un 
puchero crudo. La carné es 
de animales viejos y siempre 
flaca. Sé sospecha un nego
ciado. Obviamente, la carne 
que. llega no es la del Frigp- 
nal, a pesar de que allí se ha
cen las compras. Si esta d e - , 
nunoia no queda como la aue 
IZQUIERDA planteó sobre las 
financieras, antes de la ac
ción de los Tupamaros, cuya 
intervención provocó la aten
ción judicial, éste será un 
punto a investigar.
'-Los presos, por lo general, 

vuelven a cocinar la carne del 
puchero que entrega el esta
blecimiento. Y recién después 
del trabajo de un obrero de
tenido. que fue a trabajar a 
la cocina, se han evitado, en 
parte, los robos de comesti
bles.

En realidad, “salen menos 
bolsas de papas para afue- 
ra” y alguna papa y en otras 
oportunidades algún pedazo 
de zapallo llegan hasta expre
so. junto a la carne.

A veces, los controles au
mentan. Pero pronto se vuel
ve ; al robo por parte de al
gunos funcionarlos (obvia
mente no todos, ya aue tam 
bién Jos hav muy decentes) 
y a la condena suplementa
ria: la escasez v el hambre.

Sólo el Director puede no 
conocer.esta anécdota; una de 
las más difundidas: para elu
dir controles, un empleado 
llevó cazoncillos largos, y 
fuertemente atados sobre los 
tobillos. Y metió en ellos to
do el arroz aue pudo. Al su
bir a un ómnibus, el propio 
peso del material aflojó las 
ataduras y el hombre empezó 
“a perder arroz”. Muchos co
nocen la anécdota. Y como 
esa hay muchas.

Pero los presos no pueden 
denunciar estos hechos. El ré
gimen es tan estricto aue con 
frecuencia incurren en Infrac

ción. Está p r o h i b i d o ,  por 
ejemplo, leer diarios, o recor
tes, tener radio sin audífono,, 
etc. El día que un guardián 
quisiera aplicar sanciones po
dría hacerlo sin inconvenien
te. Antes había un buzón don
de el preso podía dejar, ano
tada, su queja. Está roto y 
abandonado. Se pierden, así, 
importantes iniciativas, lar
gamente pensadas en la so
ledad.

Mientras tanto, un kilo de 
arroz cuesta ochenta pesos, 
uno de azúcar cien, veinte pe
sos el litro de kerosene, etc. 
y toda una organización del 
agio explota las necesidades 
de los detenidos en benefi
cios de algunos funcionarios.

Frente al desastre de la 
comida en la cárcel, los de
tenidos deben ingeniarse pa
ra prepararla. Y en éste pro
blema se da una realidad que 
no puede facilitar a  los Di
rectores esconderse tras el es
cudo de siempre: “faltan ru
bros”., Con frecuencia, cuan
do el preso puede preparar su 
comida, tira la de la cárcel.

A veces, el Intendente es 
recordado por a l g u n a  voz 
anónima: “Tomá, comé, Ba- 
dín”. Y un pedazo de puche
ro semicomido cae, al patio, 
desde una Célda. Si el preso 
es visto, o delatado, recibe 
una sanción.

El jabón es escaso. Una 
barra semanal no alcanza pa
ra  lavar lo imprescindible. Se 
cree que no hav' mayor trá 
fico hacia el exterior. Simple
mente no hay material.

Al preso que no cumple al* 
gunas tareas (el detenido co
mún), se le da leche aguada: 
Muy aguada. Si quiere evitar
lo debe entrar al engranaje: 
pagar. Así en todo.

Los presos del Interior, aue 
generalmente no tienen visi
t a !  ni posibilidad de una ayu
da^exterior, son los que más 
sufren las dificultades. Con 
frecuencia, ni siquiera tienen 
noticia del estado del proceso.

La teoría habla- del traba
jo voluntario de los deteni
dos. En Miguelete hay carphnr 
tería, herrería.^ Hasta se ha
bló de una biblioteca.

La carpintería, la herrería, 
el taller donde se fabrican 
baldosas1, tienen tan  pocos 
elementos aue, con frecuencia, 
el trabajo aue se podría efec
tuar en una semana se ha
ce en un mes o más. También 
las cosas desaparecen o sim
plemente no llegan. La biblio
teca ya no existe.

El preso común puede salir 
al patio, cuando no está san
cionado, de 8. a 11 y de 15 a 
18. Allí puede caminar (“gas
tarle Jos zapatos sobre pedre
gullo a  pesar de aue la cár
cel drspone teóricamente de 
fábrica de baldosas”). En in
vierno pasa ~ frío. En verano, 
con frecuencia puede verse a*

lós presos apiñados, sobre un 
rincón de sombra, en las horas 
de sol intenso. El baño (Ma
nera y Marenales, dos líderes 
del MLN, construyeron ta
biques), es permanentemente 
con agua fría. Antes, además 
era a la vista de todos. Y aún 
a h o r a  abierto, y a que las 
obras quedaron sin terminar.

Sobre todo ese estrecho ho
rizonte de tortura, está el 
problema sexual. Con frecuen
cia se oye: “Mirá: fulano con
siguió mujer”. O la adverten
cia “amorosa”: Vieja, hoy te
nemos fiesta”. Los homose
xuales conocidos están sepa
rados, sobre un sector. Pero 
están “los tapados”. Y el pro- • 
blema termina siendo una ob
sesión.

Hace veinte años, el penar- 
lista Salvagno Campos déstá- 
caba el hecho, reclamando 
soluciones. Pero la teoría está 
destinada al cielo rosa de las 
conferencias internacionales. 
Los delegados del gobierno 
saldrán de ellas con aire sa
tisfecho y soluciones en los 
portafolios.

Mientras tanto, hay algo 
más que la realidad narrable.
Y extremos inverosímiles. A 
un joven, “rebelde” según al
gún jefe, se le advirtió: “ya 
te vamos a enseñar a hacerte 
el machito”. Se le recluyó, 
entonces, en una celda, con 
un conocido degenerado. Este 
un día, aproximando la pun
ta  de un cuchillo sobre el cue- 

'11o del joven se lanzó sobre 
él. Poco después el muchacho 
(se cree aue es menor, aunque 
ante los ojos de la Justicia es
tudian si se trata  de una ins- 
croción tardía) destrozó la 
cabeza de su agresor, matán
dole a golpes. Hoy. todos los 
presos comentan la sanción 
aue significa tener al mucha
cho proso, aislado, en-la mis
ma celda del crimen.

Así. mueños. aspectos, del 
establecimiento se h»ntran$-. 
formado en una tortura: H*)s- 
ta el agua, con gusto a tierra- 
ya. que los tanques no. se ;lipi: 
Pian, aunaue sobraría rqsiiQ 
de obra voluntaria- para, ello;

De ahí que las corridas de 
los presos, por el patio, pa
teando a una rata cuando 
aparece, completen, con una 
nota bullicio macabro, este 
cuadro de Buñuel aue revela 
en nué medida cumule con 
la Constitución el Ministerio 
de Cultura.

Claro que, ante esta denun
cia, se hablará de alguna 
cárcel “modelo* *que se termi
nará en el futuro, o de la 
readaptación en los expedien
tes prevista por el gobierno.

Una rápida investigación 
parlamentarla —si hubiera 
oposición suficiente—, basta
ría. para la espectacular caí
da de ua. Ministro.
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