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Los acuerdos militares con E E .U U

C O M O  A B R IE R O N  P A S O  A  
LA  D IC T A D U R A  E N  B R A S IL

* Lo que surge de un 
l i b r o  del periodista 
N E IV A  M O R E IR A

||N trabajo del periodista bras;le- 
ño N ''v o Moretea ( “O EYERBI- 

TO E A CRISE RRASTLETRA” . Edl- 
toHM D'álogo. 72 páginas; edic’ón 
bolsilibros), sobre el problema mi
litar en el Brss’ l, pona, bov, esoe- 
ct»l actualidad dasuués de los acon
tecimientos del Perú y del debate 
sobre los nuevos tratados militares 
dé U SA . con átennos trises latino
americanos El autor, además de ser 
un conotv’do periodista, fue Diuuta- 
do Nacional v Secretario de 'a Cá
mara F°deral en Brasil, hasta el 
golne del 64. en oue le fueron can
ee’a dos su mend'to y deree.hos po
líticas Neiva era líder del b’oaue de 
diputados nacionalistas (ñoco más 
de una centena de i-enredan tantes) 
r¡ue integraban el Frente Parlamen
tario Nacionalista. El t-ah-jo no so
lamente evam'na íng líneas peñéra
les de la nenetración del Pentágono 
eri el Brasil, sino míe es una auto
crítica de la posic'ón nacionalista. 
"En el mundo en oue vivimos —dice 
él— nensar en no poseer una fuerza 
armada es utóP’CO Lo oue le corres
pondía hacer al Poder C:vil f-enfo 
a la realidad, era formular una Doc
trina Militar Nacional intoer°ndo el 
eiérclto, la marina y la aeronáutica 
en un audaz nroprama de trabaio 
en térm’nos de desarrollo indeoen- 
diénte. oue anudara a contener los 
avances de los intereses extrauieros. 
Seria un Droprama básicamente na- 
c’onai. oue no puede ser fmnfund'do 
con la l'amada Acción Cívica une 
átennos eiémitos sudam«ríe-nos. balo 
la- oripnt°c]ón del Pertág-no v se- 
pún los planes d° la Ali.arza nara el 
Proprp-so desarro’ ten en el interior, 
tratando, sobre todo, de corromper 
a i las noblacJon°s rurales v entor- 
pseer los sontim’pntos reivindicatl- 
vós de las mismas” .

¡Esclarece el autor, oue la. ausencia 
dé objetivos nolít'co - militares y el 
carácter oh«o’ eto de los armamentos 
tornaban la nit.5na de los cuarteles 
Inicua y fastid'osa. Fue en ese 
c” ma oue se Vo-’ ó pi nroprama de 
ren<>t,rae;dn d°l P^n^áaono jo  oue 
temían ’os norteamericanos era oue 
los cuadros militares romu'ecen aou?. 
11a “ inactividad acuartelada” , for
zando su !nteprac:ón en el esfuerzo 
de liberac:ón económica, tanto más 
cuanto nue el eié-c!to brasileño ha
bía tenido si°mnre una tradición 
nac’oralista acentuada.

Muchos d? los nombres de los lu
chadores más decididos c o n t r a  la 
entrepa de los yacimientos mlnpros 
brasileños o a favor de la construc- 
o’ón de la acería de Volt,a Redonda 
y la creación de la PETROBRAS- 
eran militares. En los últimos años, 
sobre todo a partir del suicidio del 
presidente Vargas y del fin de la 
segunda guerra mundial, la tenden
cia nac'onallsta de los militares se 
ha a c e n t u a d o  considerablemente. 
Neiva destaca ese hecho, enumeran
do los indicios de la movilización 
militar en f'vo r del esfuerzo de li
beración nacional: “Las encuestas 
tipo “Cnmelot”  denunciadas poco 
después en Chile, pero ya realiza
das secretamente en Brasil, revela
ron que. por encima de las vacila
ciones de los gobiernos y hasta en
frentando su omisión, la Juventud 
militar comenzaba a buscar su pues
to de lucha junto al esfuerzo civil 
de liberación económica nacional” . 
Más aún; Los temas económicos es
taban repercutiendo en el club mi
litar, mientras centenares de oficia

les y sargentos se matricularon en 
las Universidades o frecuentaban los 
cursos del “ISEB” (Instituto Supe
rior de Estudios Brasileños), esce
narios de una gran inquietud cívica, 
donde civiles y militaras elaboraban 
un nuevo camino para Brasil. Re
cuerda Neiva: “La gran batalla por 
el desarrollo independiente estaba 
ganando rápidamente adeptos^ en los 
cuarteles, navios y bases aéreas”.

LOS SUBTERRANEOS DE LA 
CONSPIRACION

El autor señala que otra batalla, 
que el pueblo y las ltderanzás parla
mentarias no percibían • adecuada
mente. se estaba organizando. Se 
trataba del esquema norteamericano 
buscando cambiar la filosofía polí
tica de la doctrina militar brasileña, 
convtetiendo un eiército destinado a 
defender la soberanía del Dais en 
una policía interna, empeñada en 
cazar patriotas.

El Tratado Militar Brasil -  U.S A. 
aue la embajada norteamericana ha 
imoupsto al gobierno brasi’ pño “ le- 
gaPzó” to^o un esquema múltiole de 
penetmc'ón yanaui Buena parte de 
este esauema fue montado gradual
mente baio los ausroclos del Tra
te do de Defensa Continental y fun
cionaba en los cuadros ne los acuer
dos celebrados en la OEA y la .Tunta 
Militar Interamericana, en Wash
ington.

Baio la máscara de . “ intercambio 
de cnnorvmientos” , “oerface'onamien- 
to térn'ro” , etc., el ejército brasi
leño se fue amoldando a los nadro- 
nes deseados por el Pentágono. Se 
sahjg nue el comandante militar de 
esta operación fue el general norte-

I  A población ha recibido en estos 
dias una noticia insólita en el 

Uruguay. Resulta nue hay un “ exc“ - 
éó de nro-diíctos lácteos” por valor de 
3 millones de dólares de “ excedente 
puro, imrosíb’ e de colocar” .

Un análists de las cifras oficia
les nerm’te demostrar nue en los ú l
timos 3 años se produce caita vez 
menos leche. Anenas una primavera 
-°s bnpna se produce'un “ excedente” 
de leche invendible. P ú a  controlar 
tales ‘/excesos” Conaprole decide pe- 
T’ód,camenfe pagar precios muv ba
jos a. la leche destinada a la Indus
trializa c'ón.

Desde ya parece evidente que el 
probtema re°l no es el exceso de 
producción, la nue, por el contrario, 
está' disminuyendo

Tomemos el problema por el otro 
lado, por el consumo. Según estadís
ticas basadas en información de Co
naprole EL CONSUMO DE LECHE 
DE CADA -MONTEVIDEANO DES
CENDIO EN UNA TERCERA PARTE 
entre 1960 y 1968. Una situación si
milar ocurre con el queso y la man
teca según lo reconoc'ó un delegado 
dé la Ofic’na de Planeamiento y 
Presunuesto (Versión de Síntesis de 
“La Mañana dsl 17 de maizo). Estas 
cifras reflejan solo promedios, la 
disminución real del consumo de las 
familias de bajos Ingresos debió ser 
mucho mayor.

Sin la neces'dad de cifras las fa
milias de los trabajadores conocen, 
por su propia experiencia, esta sitúa- 
c'ón y sus orígenes. Las amas de ca
sa se enfrentaron en febrero de 1968 
a un aumento de la. leche de 14 a 
22 pesos el litro, sólo 5 meses des

americano Werner Walter, que pasó 
más de diez años en Brasil —de ma
yor a general— a pesar de que esto 
significaba contrariar los reglamen
tos del ejército de su país. Mientras 
la embajada imponía los “ acuerdos", 
la Misión Militar, que sustituyó a 
los franceses, trababa una batalla en 
un c'mno absolutamente tranquilo e 
inadvertido, que eran las escuelas. 
“Siempre me ha llamado la atención 
el hecho de que mientras los secto
res progresistas de las fuerzas arma
das se empeñaban en mantener pues
tos de apárenle Importancia, como 
los comandos de la División Blin
dada. del portaviones. de la base de 
aviones a chorro de Guanabara, etc., 
los elementos más característicamen
te condescendientes con la política 
norteameric'na ( C a s t e l o  Branco, 
Cordero de Farlas, Juárez Távora y 
otros) reivindicaban y se acoderaban 
de las direcciones de enseñanza. An
tes que nu°stros soldados comenza
ran a ostentar estilos y equipos nor
teamericanos. sus mentes ya habían 
sido afectadas, a través de la in
fluencia sobre la formación escolar, 
en los cursos de Panamá y en las 
escualos mlHfares brasileñas, en las 
cuales trabajaban incesantemente los 
“asesores”  de la M's’ón Norteameri
cana” , agrega el citado periodista.

En. una esnede de corrida contra 
reloj, resultó impotente la resistencia 
de los oficiales nacionalistas, vícti
mas —ademáis, de sus propias defi
ciencias organizativas-*- de los erro
res, omisiones y del comportamiento 
de cJase de los gobiernos anteriores 
al golpe.

Los pernos norteamericanos —so 
ciólogos. técnicos de relaciones pú
blicas, sicólogos,' pesqulsadores socla-

pués a 34.!i0. Por otra parte el per
manente descenso real del poder de 
compra de los sectores oooulares. 
Los meclos altos y los Ingresos <*on- 
g°lados de+ermihan la Imposibilidad 
de nue el puedo pueda siquiera 
mantener las compras de este impor
tante Plimcnto en las cantidades 
adecuadas para una correcta-tilimen- 
tac’ón. especialmente de los niños.

Pero además de este mercado ex
terno sería nnsihle exportar conside
radas cant!d'-de.s de manteca y nue- 
so. Para eso h°bvia oue reorganizar 
la producción, (eliminando el latlfun- 
d'o y el arrendamiento) y establecer 
un cometido independiente —no su
jeto a los intereses de los países 
imperialistas. Por cuanto son precisa
mente éstos países los aue, valiéndo
se de cualauier mecanismo como la 
Ley norteapiericana 480, o tremen
dos subsidios son los únicos expor
tadores de productos lácteos. Asi por 
ejemplo mientras Chile es gran im^ 
portador de leche en polvo y mante
ca de Estados Unidos. Holanda, etc.. 
el Uruguay ImDorta nanas de esos 
países, a lá vez que Chile es un efi
ciente y cercano productor.

El problema, no es pues, el dé ex
cesó de producción, sino el de la Im
posibilidad del pueblo uruguayo — 
golpeado por la crisis, de comprar 
cantidades adecuadas de leche y pro 
ductos lácteos para su alimentación, 
y de buscar los medios adecuados 
para su exportación. Sólo en el mar 
co de una sociedad capitalista, guia
da por el Interés en la ganancia de 
los empresarios puede ocurrir este 
tipo de contrasentido.

les, estadísticos, etc.— encontraron 
en esta realidad, un campo favorable 
al golpe, consiguiendo convencer, en
gañosamente a muchos militares, flé 
que el Brasil estaba dominado por 
la “ subversión comunista” y afectado 
por una corrupción que, rea'ruente, 
existía, pero que en gran paite era 
fomentada por las propias empresas 
yanauls y sus socios de la oligarquía 
criolla.

EL PROCESO DE LA 
ALIENACION

Neiva esjtudla detenidamente el 
proceso de la alienación que ha te
nido su aoogeo en las llamadas Di
rectrices Generales de Seguridad Na
cional. que eran una especie de "glo
riosa” consolidación de la teoría del 
Pentágono conviniendo las fuerzas 
armadas brasileñas en una po'icia 
Interna. El fundamento de esta doc
trina, codificada por la Escuela 8u- 
per'ór de Guerra, es la dlvls'ón de) 
mundo entre Occidente v Orlente, 
sin tomar en consideración el telé
fono rolo, la coexistencia pacifica y 
el virtual Tm todo de 'T’ovdestilas ce
lebrado ep Yalta y Potsdan. Pero 
para dar énfasis a la “subversión 
interna”  era necesario mantener la 
Idea de un centro exterior dirigiendo 
la “conspiración comunista" en B'V 
s’l “A un cnrnnañero nreso —relata 
el Diputado Neiva Moretea— “un ofi
cial en el cual se nodria reconocer 
una preocupación Dor su Dais, decía 
aue el mundo estaba Irremediable
mente dividido v oue si tenían aue 
elegir un “amo” , mejor que fueran 
los Estados Unidos”.

La lectura de esta trabajo deja 
claro:

1) Qv/e lentos tratados abrieron 
camino a la destrucc.’ón del régimen 
democrático en Brasil.

2) El golpe propiciado en Brasil 
por el .gobierno norteamericano en 
JS><¡4 sólo fue rms'ble cuando el Pen
tágono cons’guió cambiar la filosofía 
de las fuerzas armados brasileñas, 
conviniéndolas en policía interna.

3) Lo® instrumentos y acuerdos 
ori’dno-dos d“l IJcrnado Poeto Con- 
t!neut-»i y del Tratado Militar Brasil. 
Esto do® Un’dos, restringieron c»n,i- 
derabtemento la autonomía militar 
brasl’ eña y d’eron al ejército la ta
rea de garantizar la entrega econó
mica del naís dom*n«ndo, ñor la 
fn-rz-i, todas las tentat’vas de re
sistencia a la creciente desnaciona
lización del país.

A propósito de los resultados de 
todo e°é andamiaje de la influencia 

- norteamericana, el Almirante Sal- 
danha de 0~ma, entonces presidente 
del Club Naval, solidarizándose con 
otro colega del Tribunal Militar, ge
neral Perl Bevlláoua (echado del 
Superior Tribunal Militar, en uno de 
los últimos actos de Costa y Silva) 
declaró: “Estoy coTuplet',mer'te de 
acuerdo con el Ministro Perl B“vlla* 
aua. Vi con disgusto que, en la Cons
titución (se refería a la carta decre
tada por el régimen militar) la ex- 
pres'ón seguridad externa fue susti
tuida Dor seguridad nacional Con 
una sola palabra mudóse la filosofía 
de un gobierno democrático. Es la 
tutela de la nación por el Poder 
Militar, lo mismo que una troca de 
ocupación, una fuerza oue domina 
la población clv'l, oprimiéndola y 
estrangulándola El militar vive, hoy. 
melancólic°mente. tratando de inves
tigar esos casos de seguridad inter
na. Basta aue un estudiante pinte un 
muro y todas las Fuerzas Armadas 
se mueven contra él. mientras los 
servic'os de información nada saben 
respecto a la seguridad En terna".

¿Poco consumo o mucha leche?



La crisis de la COPRIN y 
la política del gobierno

t L  último editorial de "IZQUIERDA” ( “El levantamien
to de las medidas de seguridad” ), expuso la siguiente 

tesis:
a) El levantamiento de las medidas extraordinarias 

no es la consecuencia directa del triunfo de las fuerzas 
progresistas organizadas (sindicales y políticas), que hm  
obligado al Poder Ejecutivo a desandar su tesitura re
presiva.

b) Esa lucha ha sido importante y no debe subesti
marse, pero menos sobrestimarla al grado de afirmar que 
ha sido el factor decisivo en el decreto del 15 de marzo.

c) Lo que no quiere decir que el descontento, la pro
testa y aún la indignación popular contra el pacheouis- 
mo no hayan ascendido, espontáneamente y como réplica 
a la política oficialista, en los últimos meses hasta el 
punto de debilitar politicamente ai régimen.

d ) A ello se han sumado contradicciones en las 
clases dominantes, como la actitud duramente opositora 
de los estancieros a raíz de la crisis del Frigonal y de la 
paralización de los negocios laneros.

En uno de sus últimos acuerdos la Federación Rural 
resolvió elevar ai Presidente un telegrama en que deman
da "urgentes medidas para su reactivación (mercado la
nero), que permita regularizar las exportaciones evi
tando así mayores descensos en los precios internos y 
atrasos en los pagos” .

Por supuesto, aue se trata de fricciones circunstan
ciales y no de fondo. .Pero ello no imoide que; contribu
yan a los sustentos políticos de un gobierno que se abo
ca al fracaso estrepitoso de su política estabilizadora.

e) Él país se acerca a un nuevo “cuello de botella” 
de los aue de acuerdo a la tradición de los últimos-años, 
ha salido temporalmente con una substancial devalua
ción monetaria. L ’ s presiones devaluao'ontitas 'ya se ha
cen sentir ostensiblemente ( de la Federación Rural has
ta el Fondo Monetario Internacional).

La devaluación, que es Dieza significativa de la receta 
imperialista, es veneno político para el gobierno y éste 
trata de aferrarse a la estabilización con uñas y dientes, 
contra viento y marea.

De cualquier modo —en eso consiste su implacable 
círculo vicioso—, tanto si intensifica la política deflac'o- 
nista, como si se ve obligado a devaluar, necesita vigori
zarse, políticamente, para aguantar • el vendaval que se 
le viene.

f ) Debilitado por el creciente desafío popular y des
poseído, aunque sea circunstanciálmente, de apoyos oli
garcas directos, y muy sólidos, por el resentimiento de los 
estancieros, ha buscado, afanosamente, una recomoosi- 
ción partidaria (mono o bipartidaria) de su estructura; 
tratando dé compensar con políticos, las deserciones even. 
tuales del latifundismo.

Inició dos líneas de conversaciones:
1) Con los grupos colorados disidentes.
2) Con el echegoyenismo.
En ambos casos se le exigió, como paso previo, el le

vantamiento de .las medidas, aunque, tai vez, por razones 
distintas.

Ante la posibilidad de que la Asamblea General le 
creara un insoluble “fait accomDli” , derogándolas por 
su cuenta, el Presidente se adelantó a adoptar esa solu
ción por su iniciativa.

O Sea, el decreto del Í5 de marzo es, esencialmente, 
una maniobra política destinada a recomponer la firme
za de un Poder Ejecutivo que no piensa abandonar ni 
uno solo de sus propósitos reaccionarios y represivos.

Los hechos harj confirmado plenamente, y en pocos 
días, estás tesis.

1) La semana pasada la COPRIN debía de resolver 
sobre los ajustes salariales de una gran cantidad de sec
tores (algunos de los cuales recibferon reducidos aumen
tos en los últimos meses de 1968 y otros aue no los re
ciben desde antes del 28 de jimio), cuyo número supera, 
segura y largamente, los 100.

Luego de recibir los pronunciamientos de los'dele
gados sindicales y patronales, trascendió la posic ón del 
Poder Ejecutivo; aumentos escalonados entre el 8.3% y 
el 5% según las fechas del último laudo.

Tan inicua, tan atentatoria resulta esta propuesta, 
que provocó la crisis inmediata de la COPRIN. La delegan 
ción gubernamental, que había elaborado una fórmula 
mucho más equitativa, se vio desautorizada, cuatro dias 
ant°s del pronunciamiento por el dictamen presidencial 
y el Dr. Eduardo Nardo Sorhuet. el Cr. Ricardo Zerbino 
y el Cr. Emilio Conforte presentaron renuncias a sus 
cargos.

El Poder Ejecutivo posee dos opc'ones, según la ley, 
para imponer su voluntad; a) rectificar la decisión 
del organismo, o b) sustituye, en Consejo de Ministros, 
a sus representantes.

* Este, fue el camino seguido.
La razón de la fórmula, que se evidencia en el hecho 

de que. en esos mismos días, la COPRIN autoriza subas 
de precios que oscilan entré un 12% y un 54%.

La crisis en el celebérrimo engendro posee inoculta
ble trascendencia.

a) Prueba que el levantamiento de las medidas no 
supone ninguna rect'ficac'ón política, sino un mero ma
nipuleo. un envite. En efecto, es notorio que la inauietud 
social que vive la Renública deriva del inexorab’e em
pobrecimiento de sus clases populares v la propuesta pa- 
chequista a la COPRIN es una ratificación desvergon

zada de ese "apretarse el cinturón” para los de abajo, 
con que se pretende estabilizar la economía nacional.

Una fórmula de esa Índole no puede acarrear más 
que airada protesta y lucha gremial. Es casi (o sin casi) 
una provocación y, naturalmente, que esa no es politica 
de un gobierno que pretende distender una situación agu- 
aamente cbnflictual.

b) Demuestra el error de la mayoría de la CNT al 
concurrir a integrar aquel organismo. Uno de los pocos 
argumentos efectivos que se manejaron para fundar 
acuella decisión, consistía en afirmar que si se dejaba 
solo a los “amarillos” en la COPRIN, éstos se iban a al
zar con el prestigio que significa la concesión de mejoras 
que solo aquella podía, legalmente, resolver. Se explicó, 
entonces, a los partidarios de la posición integracionista, 
que la COPRIN no podría conceder ninguna mejora digna 
de llamarse tal, por que eso contraría la médula de la 
política "fondomonetarlsta” del Poder Ejecutivo.

Los hechos acaban de subrayar la justeza de ese ra
zonamiento.

Miles de trabajadores hicieron acto de pacífica pre
sencia ante el edificio, donde los delegados de la CNT 
reclamaban ajustes razonables de los salarios. Ahora se 
deben estar preguntando: ¿para qué?

2) En otio orden de cosas, las tesis interpretativas 
de "IZQUIERDA” recibieron un claro aval, al trascender 
que las tratativas Pacheco-Echegoyen se habían interrum 
pido.

Al parecer, las idas v  venidas de la designación, en 
una Embajada, del ex Diputado B. Toyos tuvieron que 
ver con el enojo de don Martin. Pero mucho más pudo 
la res’stencia de su gruño a subir al caballito muerto del 
destino político del gobierno.

El Dr Echegoy°n ha manifestado —en desacostum
brado y colorido lenguaje— que las charlas sobre un en
tendimiento con el gobierno, apenas tienen el valor de 
"un novelón de soHeronas” . O sea, que sólo queda abierta 
la puerta de un acuerdo colorado y oara ello era im
prescindible el levantamiento, de las med’das.

Que ese acuerdo es vital para el Poder Ejecutivo, 
lo prueban los siete peligrosas interpelaciones con el Po
der Legislativo. reinició sus actividades.

31 Por último, la carta de un lector aue firma con 
seudónimo, nos ha suministrado una sugerencia de “mal 
pensao” (“auien piensa mal. acierta” dice el adagio po
pular) sobre otra posible razón aue exoliaue el sorpresivo 
levantamiento de las medidos de Seguridad Fn noviem
bre de 1968 el Uruguay vivió una crisis político militar 
aue siPTrficá la r°nuncia a sus careos ríe los genera
les L. Seregni y Licandro. Sin embargo, nineuno de ellos 
pudo pasar a retiro, por regir las medidas de seguridad.

Por otra parte, se hizo evidente las discrepancias en
tre un importante gruño de los generales en actividad 
y aspectos fundamentales de la política oficialista.

A lo dicho se sumó el fallecimiento del Gral. Pomoli, 
aue dejó un generalato vacante, de los dos que anual
mente hay que proveer. En caso de nue no se produzca 
ninguna étira vacante (oor fallecimiento o retiro), pasa a 
la situación pasiva el general con más antigüedad. De 
no haberse producirlo el fallecimiento del general Pomo
li y las renuncias de Seregni y Licandro, los dos candi
datos al rettio forzoso eran el Inspector General del Ejér
cito Gral. Borba. y el Gral. pereira.

Pero lo cierto es aue el pase a retiro de los genera
les Seregni y Licandro no pudo hacerse efectivo por la 
vigencia ds las medidas. De modo que el Poder Ejecutivo 
que podía disponer de dos vacantes para reforzar sus po
siciones en los altos mandos, se ha visto impedido de 
llenarlas según su criterio.

El decreto del 15 de marzo abre de nuevo esa posi
bilidad que, como se comprenderá, es algo muy impor
tante.

Según nuestro coTesnonsal este ha sido un factoi 
gravitante en el levantamiento de las medidas de sega 
rida. ¿Quien puede negar que, a lo mejor, le asiste razón?
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Entre la ley y la vida
JCN el momento en que escribo se ha .aquietado ya la 
™ conmoción pública producida —y en parte fomenta

da con mala intención— en torno a la actitud de los mé
dicos del Hospital de Clínicas, que extrajeron los ojos de 
un cadáver para salvar con ellos la visión de un hombre 
en riesgo de perderla.

No obstante cedo a la sugerencia de dedicar el ‘‘Mi
rador" de esta semana a un hecho que engloba cuestiones 
de diversa índole.

No voy a abordar el problema de como debe llenarse 
el vacío legal existente en la materia y que en estos mo
mentos, por impu'so del propio hecho, médico y huma
no, se procura llenar.

Parto de ese vacío, en el que han irrumoldo los de
rechos de la v'dr, para expresar algunos nuntos de vis
ta, que creo, no provienen sólo de mi condic‘ón de médi
co, sino tarob'én de mí posic’ón, como hombre, ante las 
realidades sociales y científicas del mundo contempo
ráneo.

Pienso que. ante el problema planteado, para no ex
traviarse en una maraña de opiniones encontradas, de
ben sentarse algunos conceptos básicos. Otorgo prevalen
cia a los siguientes:

1) Lo oue da a la Medicina su profundo significado 
humano, más oue el cumplimiento de normas acordadas 
o agentas en materia de eiercic'o profesional, es un sen
timiento nue está por encima de todas ellas, es el sen
tirse solidario con el sufrimiento y con la vida del en
fermo, es el sentirse responsable de lo oue ocurre con 
ese sufrimiento físico o moral, y con esa vida; y esto 
constituye un imperativo ético de t°l índole que puede 
obligar al médico a aolicar sus povb'lidades técnicas por 
encima o al margen de las normas administrativas o 
legales.

2) El nroere'o de las ciencias médicas, así como ha 
determinado nuevas e inelud!bles concepciones en cuanto. 
a la organización de la Medicina (socialización), determi
na. ráoidamente. casi nodría decirse diariamente. tre-scen- 
denles transformacones técnicas, como es el ca«o de los 
injertos de órganos y tejidos, impuestas por el empeño, 
de curar al ser humano enfermo.

El descubrimiento y la aplicación de estas nuevas po
sibilidades de triunfo sobre el dolor y la muerte en las 
estructuras físicas v osiouicas del hombre, van más rápi
do que las determinaciones de la ley.

3) Es una realidad, oue debe reconocerse Dor todos 
como tal. con referencia el cuerno médico nacional, en 
gene^i. y, en particular, él cuerno mé^co del Hosrütal 
de Clínicas, la de oue .®e hucc°n v aplican las posibili
dades actuales de la cieno'a médica “ sin perder de vis
ta—como lo ha d!cho su 0>uvté Ejecutivo— las normas 
de respeto a la persona humana” .

De los conceptos expuestos surgen dos conclusiones:
La primera: sería grave injusticia censurar- o conde

nar la conducta de los médle.os del Hospital de Clínicas, 
aue ha sido impulsada ñor nobles móviles, encuadrados en 
el verdadero espíritu de la ciencia y de la técnica mé
dicas.

La segunda: la legislación aue regule la utilización 
de procedimientos oue. como en el caso en juego, es
tán impuestos por el-progreso de la cipnria y ñor la 
lucha contra el dolor v la muerte, no puede demorar 
pomue man+ener el sufrimiento evitable es una acusa
ción s‘n levante contra los omisos y nomue. mientras 
los legisladores dejan pasar el tiempo, la muerte no 
espera.

La vida impone sus imperativos. La vida humana y 
la vida social.. Sigerist en su libro “Civilización y En
fermedad” señaló, hace ya más de veinte años, que los 
resultados de los esfuerzos en la investigación científi
ca no tienen aplicación por sí mismos, chocan con el 
atraso de las vic-jas normas y requieren otras nuevas, 
que incorporen ai orden público las conquistas logradas.

“La tecnología de la Medicina le lleva la delantera 
a su sociología” e impone, por un lado, una reorgani
zación de los servicios destinados a prevenir y curar las 
enfermedades y, por otro, un “nuevo derecho" que acen
túe la responsabilidad social frente a la defensa de la 
sglud de cada uno de los individuos.

Es una realidad que no debemos olvidar cuando Juz
gamos los nuevos problemas de la Medicina.

calendario
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escribe: CARLOS MACHADO

ASI CAYOjMADRID
QNCE de la mañana, tres décadas atrás.

Las tropas “nacionales" (según los fa 
langistas se han denominado), comandadas 
por el general Espinosa de los Monteros, pe
netran en Madrid. “Las calles de Madrid —se
gún trasmite Reuter— están llenas de sol
dados republicanos que han abandonado sus 
trincheras, tirando las armas. Todas las en
tradas de la ciudad están llenas de fugitivos. 
En las tiendas, los comerciantes rechazan los 
billetes de banco republicanos. A  las once y 
treinta y cinco la bandera roja y gualda es 
enarboiada en el balcón del edificio de Go
bernación” . ES el f ’n. El 30, al rendirse Va
lencia y Alicante, todo habrá terminado.

Tres años de guerra civil. Insurrecto Fran
co con los suyos (julio del 30) y proclamado 
“Jefe del Estado” tres meses después, Madrid 
es atacada a partir de noviembre. Hitler y 
Mussolini le suman pertrechos y fuerzas a la 
sublevación. Guernica es arrasada (abril del 
37) por la “ Iuftwaffe” nazi. El presidente 
Azañá se refugia en París y el gobierno (cu
yo jefe es Negrín, catedrático de fisiología) 
se traslada a Valencia dejando la defsnsa de 
Madr!d en las manos de los milicianos, con
ducidos por el general Miaja. “Mueran” !, or
dena Miaja: “Mueran todos con su general 
Míala” . Y  la resistencia no sabe de claudi
cación. Son dos años y medio de lucha y  de 
muerte.

Cómo se precipita el final?
En la víspera de nochebuena, Franco lan

za su ataque contra Barcelona (el Papa, con 
atraso, ha ped’do una tregua “por la Navi
dad” pero el obisno de Cartagena fue más 
convincente: “benditos sean los cañones si 
en las brechas aue abren florece el Evange
lio "), donde García Valmo penetra, vencedor, 
un mes desnués, mientras medio mil’ón de 
españoles buscan refug’o en Francia: “Es un 
verdadero mar humano” , describ'rá “Le 
Temns” . “Entre dos oleadas de bombas, la 
larguísima fila d° vehículos cargados de mu
jeres, niños y ancianos reanuda su lenta mar
cha entre los gritos... A veces el convoy se 
d=tiene. núes una bomba acaba. de destruir la 
mitad de la calzada. Sin embarco, todos quie
ren pasar sfn perder un minuto” .

En febrero, por fin. Inglaterra 'v  Francia 
abandonan la causa de los republicanos y 
D i^nha sus embaladores a San Sebastián, 
ante Frenro. Mr Pei’er-son es el emisario de 
Londres ( el duoue de Alba, a su v°z, repre
senta al Caudillo face.tcta ante el gobierno in
glés). El mariscal Pétain es el embajador de 
París.

En Madrid, las fisuras Internas del fren
te de la resistencia se agravan y apresuran el

fin esperado.
El 5 de marzo se produce una revuelta mi

litar, que tiene como bases Cartagena (apos
tadero de la flota de los republicanos) y Ma
drid. Negrín vuela a París. El coronel Segis
mundo Casado se proclama jefe de gobierno 
y organiza un Consejo del que los comunistas 
serán excluidos, Julián Best el ro (socialista, 
ya septuagenario), es llamado a integrarlo. 
Tendrá que dar la cara ante los vencedores. 
Del 6 en adelante, y  por una semana, esta
llan resistencias comunistas al cambio de go
bierno. Serán sofocadas.

A  la mitad del mes, Besteiro propone con
diciones de paz: el respeto a la vida y a la 
libertad de los que combatieron, el derecho 
a emigrar de los que lo prefieran, el retiro 
de las fuerzas extranjeras que sostienen a los 
“nacionales” . No hay respuesta de Franco. El 
23 de marzo, dos parlamentarios republicano* 
van a ver al Caudillo. Se les contestará oue 
Franco sólo acepta la rendición sin condición 
alguna. El 26, los franauistas atacan con to
das sus fuerzas en tomo de Madrid.

Quienes pueden, entre los jerarcas del go
bierno vencido, se van a Valencia. Que^ó Ju
lián Besteiro. Cuenta el secretario de Casado 
(Sánchez Guerra) que lo fue a buscar. “Ful 
a ver a Besteiro. oue ya entonces se encon
traba muy delicado de salud y ocunaba como 
viv'enda, desde nue se hizo cargo de la con
serjería de Estado, una de las habitaciones 
en los sót°nos del mlntster'o de Hacienda. '■

...Encontré a don Julián acostado. “Se 
marcha usted también?", preguntó al verme 
entrar a deshora en su cuarto. “No —le res
pondí—, me nuedo: pero deseo saber si us
ted va a seguir aquí mismo” ... “Creo o-efe* 
rihie esnerar anuí la detención” , declaró. 
“No nuede uno abandonar a. los aue han de
positado su fe en nosotros Mi presencia anui 
puede ahorrar mucha, sanare: nuedo evitar 
aue se cometan runchas injusticias Yo seré 
el muro de contención de la avalancha que se 
avecina”

Así terminó todo. El nrlmero de abril. Fran
co f'rmó en Salamanca el úRimo parte de 
guerra; “Fn el día de hoy, cautivo y  desar
mado el ejército rolo. las trenas nacionales 
han alcanzado ®us últimos objetivos. La gue
rra ha terminado” . Ese mismo día., los Esta
dos Unidos le dahnn reconocimiento. E' 2 de 
abril. Besteiro será encarcelado. No nert-áu 
acusarlo de nada poro “ñor su Ideología” (i), 
el fiscal npd'rá la. condena m ayor, conmuta
da en cadena, nerrétna desnués En Carmoná 
murió, encerrarlo en inmundo nresld'o, en se
tiembre de lPéi> Los verdugos son hoy defen
sores de nuestro ‘‘mundo libre”.

EL REY Y SUS ASESORES
IID . no puede imaginarse, 

señor Director, con qué 
admiración vemos al Uruguay 
desde el Reino.

¡Qué humildad la de sus 
ministros!

Tienen U d' a un hombre 
como Peirarn aue, siendo un 
ban-mero de yarlmera fila, ha 
resuelto descender hasta ser 
Ministro de Industria y Co- 
m°rclo Y  oué dec'r de un 
Montoner aue, de comnrador 
y embarcador de ganarlo, se 
sacrifica, para de'emneña.r el 
ca.-go de Ministro de Gana
dería.

iCóroo no admirar un Char. 
lone oue abandona su amor 
al fasc'smo para ponerse al 
servido de la democracia re
presentativa. occidental y cris
tiana, dejando sus t a r e a s  
vinculadas a las finanzas in
ternacionales para sacrificar
se al extremo de transformar, 
se en un simple Turista In

ternacional!
Por aquí en el Reino las co

sas son muy distintas.
El Rey, nuestro Rey, está 

bajo la Influencia dq la vi
razón. '

Se halla bajo la angustiosa 
preocupadón, pese a ser ab
solutista por costumbre y doc. 
trina, de que necesita aseso
res. Y  no un simple asesor 
sino en cantidades que, para 
cada asunto, llegan casi a la 
docena.

El Rey es bastante picaro y 
qn ceda Comisión Asesora se 
asegura una mayoría fiel.

Las Izquierdas han venido a 
estropear todo y los asesores 
del Rey empiezan a no resig
narse a aue el Rey les Indique 
cómo tienen que asesorarlo.

Aauí nadie entiende —feliz
mente esto no pasa en su 
país—, para qué el Rey se em
peña en asesorar a sus ase
sores.

Llega a ser tan absurdo, que 
no lo entienden ni los pro
pios asesores del Rey.

Los propios asesores con fa
ma de mansos, llegan a reto
barse y |oh atrevimiento! en
frentan al Rey.

Es claro que Su Majestad 
como no podía ser de otra 
manera, los aplastó como a 
mosquitos y encontró de In
mediato otros mansos con los 
cuales sustituirlos.

De un Rey tan atrabiliario 
hay que andar escondiéndose; 
no vaya a ser que se empeño 
en elegirlo a uno de Asesor. - 

Nunca se sabe lo que puedo 
pasar.

H.



izquierda

¿Recuerda
usted?

por MILITANTE

1) Que se ha agravado en 
los últimos años la situación 
explicada por Vivián Trias en 
"Reforma Agraria en el Uru
guay” : “En el Uruguay, las 
quinientas familias (aproxima 
damente) que monopolizan 
casi el 50% de la tierra ex
plotable, acaparan el 74% del 
capital invertido en la indus
tria (junto con los consorcios 
extranjeros) y el 70% del in
vertido en la banca (también 
en maridaje con los bancos 
imperialistas) ”.

*

2) Que cuando se juzgan 
las consecuencias de la aplica
ción de la ley 480 de EE.UU. 
en nuestro país, conviene te
ner presente un episodio: ha
ce unos años el gobierno de 
los EE.UU. liquidó, de acuer
do con esa ley, y a mitad del 
precio internacional, un stock 
de un volumen de 300 millones 
de libras (medida) de aceite 
de lino, cifra equivalente a 
la exportación del Uruguay en 
cuatro años, con lo que pro
dujo grave perjuicio a nues
tra. producción.

★

3) Que el Partido Socialis
ta ha sostenido y demostrado 
desde hace varios años que 
la denominada “burguesía na
cional” es aliada, como clase, 
de la oligarquía terrateniente 
y del imperialismo. (Ver, en
tre otros, el documento de 
Setiembre de 1952, a raíz de 
las medidas de Seguridad que 
votaron juntos los gobernan
tes blancos y colorados).

★

4) Que a medida que ha 
ido desvalorizarlo la moneda 
uruguaya se ha ido multipli
cando el monto de lo que te
nemos que pagar al extranje
ra

★

5) Que asi como desde 
ciertas esferas del gobierno se 
pusieron obstáculos a la pues
ta en marcha de la Unidad 
Cooperarla NV 1, se obstaculi
za hoy la extensión de esa 
importante experiencia de coo 
perativismo agrario.

*

6) Que en estos días, se ha 
evocado con justicia, entre 
las victimas de la reacción 
aati-nacional y anti-popular, 
a Arbelio Ramírez, asesinado 
en Agosto de 1961 durante 
una demostración popular en 
torno al “Che” Guevara, que 
había dictado una conferen
cia en la Universidad.

★

7) Que el crimen se pro
dujo en medio de un clima 
creado en el país por fuerzas 
fascistizantes amparadas desde 
el gobierno, c l i m a  del que 
fueron índices diversos hechos, 
tales como el asalto a la Uni
versidad y la persecución po
licial por razones ideológicas, 
tal cómo ocurre ahora.

SOLO GANANCIAS 
PARA MILLONARIOS

LA IN FLA C IO N  Y EL  
“ M IN L R E A JU S T E ”
J£N materia de inflación el gobierno 

■ piomete al C1AP no superar el 
20% de aumento de los precios en. el 
año (10% en el primer semestre).

Los hechos han demostrado desde 
ya que tales metas van siendo supe
radas, el aumento de precios de ene
ro fue de más del 3% según las esta
dísticas de la Facultad de Ciencias 
Económicas, lo cual proyectado al 
conjunto del año daría un aumento 
superior al 40%.

Para obtener tal meta la pieza cla
ve es continuar con -los mim reajus
tes. Asi la fórmula del Poner Ejecuti
vo esae aumentar en solo 9.3% lo 
sálanos, lo cual suma una nueva pér
dida de poder adquisitivo para la po- 
blac.ón en trabajadora. No ya la de 
1968 sino la que se acumulará por el 
aumento dep recios de esie año fren
te al mini reajuste de los salarios. 

Las ganancias para grandes grupos 
de empiesanos se mantendrán en un 
alto nivel, porque como ya se dijo al 
principio remarcaron antes del decre
to oe congelación^' así es que ahora, 
con algunos aumentos, para los cua
les el mini reajuste servirá de excu
sa satisfarán sus intereses.

La magnitud de los aumentos de 
precios por encima de las metas pro
gramadas por el gobierno depende de 
diversas circunstancias. Entre ellas 
fundamentalmente de la devaluación 
posible, la cual como es bien conoci
do arrastra’ tras de sí un aumento 
de los precios instantáneamente o en 
muy poco plazo. Esta devaluación, 
reclamada desde enero por el FMI, 
es negada en el informe al CIAP en 
el que el gobierno, hay un conjun
to de. factores contra tales “esperan
zas” , que no .deben pasar a más allr, 
de octubre, donde comienza la zafra 
de lana. Ellos son:

—Los sectores especuladores que, 
en éstos mismos días están funcionan 
do para crear expectativas de deva
luación. Entre ellos los bancos, que 
necesitan de este mecanismo para 
hacer grandes ganancias, el cual ex
plica, en gran medida, como se ha 
desarrollado la actividad bancaria 
aunque la producción estaba en re
troceso. Junto a este se.ctor debe in
cluirse los tenedores de la mitad de 
la zafra de lana cuya comercializa
ción permanece estancada. Para es
tos sectores la devaluación le signi

EL DIA
21 de marzo de 1969

“Vuelve la 
especulación”
“yUELVE la especulación con el 

dólar, en una forma califica
da ayer de “completamente artifi
ciosa” , " ...s e  preveen med.das 
drásticas para poner coto a tal re
crudecimiento del mercado negro 
monetario” .

De lo expuesto por los informan
tes de “El Día” , surge que hay pa
ra el gobierno dos tipos de espe
culaciones las “naturales” y las 
“artificiosas”, seguramente la de 
abril era de las primeras».de!allí 
que le dieron pase libre. "Tía!» pre
gunta que surge es ¿de qué tipo 
será la especulación actual?

fique ganancias sea por la vía de la 
especulación en papeles o con pro
ducios como la lana o la carne, cu
yos piec.os se benefician de ras deva
luaciones.

Ei oi.ro aspecto es la propia necesi-. 
daa ael Esiauo de finonc.ar ei pre
supuesto publico. El cual, aun con 
gastos muy disminuidos, tiene proble
mas, y, como se sabe, el mecanismo 
oe las devaluaciones permite el au
mento ae sus ingresos por detraccio
nes, impuestos a las exportaciones e 
importantes, etc.

1969: PRODUCCIÓN Y  OCUPACION 
EN CRISIS

En materia de producción el go
bierno se muestra optimista en su 
rendición de cuentas ai CIAP. Prome
te un ascenso de un 5 a un 6% en 
196a i especio a 1968. Para ello se ba
sa en los aumentos de la pioducción 
agropecuaria y de la construcción y, 
sobré esa base, del resto de la indus
tria.

El fracaso de la política agropecua
ria del gobierno en 1968 fue rotundo. 
La modesta meta de 1 millón de hec
táreas sembradas en los 4 cultivos 
que protegió con amplios créditos se 
redujo en los hechos a 650 mil. Los 
bajos rendimientos y los problemas 
de precios —el trigo se vendió a 
1.000—  1.300 pesos, mientras el go
bierno prometió 1.600 pesos los 100 
■kilos determinan -un total desánimo 
en los agricultores. Las metas del 
propio gobierno para este año se 
comprimieron, y el área de trigo se 
reduciría en sus proyectos a 500 mil 
hectáreas, ya que según el gobierno 
es un producto sólo para el consumo 
interno. Estas modestas metas no se 
cumplirán, primero porque los crédi
tos si bien se destinarán preferente
mente al sector agropecuario, se sa
be que resultarán insuficientes, lue
go por la total desconfianza de los 
productores agrícolas y un relativo 
estancamiento en la ganadería.

El otro puntual del gobierno es el 
plan de viviendas. Según cálculos op
timistas se obtendrían para él fon
dos por 3.000 millones de pesos. Pe
ro alcanzarán a ello. Por un ládo por 
el 2% sobre los sueldos no se apor
tará puntualmente, ni mucho menos, 
como sucede con todos los aportes a 
las O ijas según es bien conocido. 
Además, porque la venta de bonos no 
será una alternativa rentable para 
quienes han optado en el pasado por 
la especulación y la colocación en dó
lares en el exterior.

Pasando por alto tales hechos aun 
con la cifra manejada no habría re- 
habilitac'ón de la industria, ya que 
significa financiar menos de 3.000 vi
viendas.

Se conoce bien poco del plan de in
versiones públicas, por mas que sea 
bien conocido por la embajada y los 
banqueros yanquis a esta altura. Pe
ro si se sabe que d ;l total de unos 
18 m>l millones de pe^os en créditos 
e Inversiones se distribuirán básica
mente al sector agropecuario y a al
gunas obras públicas las carreteras, 
ya en marcha, y algunas viviendas.

En estas condiciones no puede es
perarse ningún progreso de la pro- 
ducc’ón industrial. Sin créditos, sin 
más producción agropecuaria, y con 
un poder de comDra de los trabajado
res cada vez menor.

Desde el punto de vista de la ocupa

Pocas viviendas 
para pocos

Del Arq, Horacio Terra Arocena 
(inÁvua u« invüi

hablar del rendimiento de los 
recursos de la rey ae vrvrenaas 

alune a que "oaDemur ya que, aun 
ros 3.0oO millones supuestos en ei 
primer ano, serian ímuncientes 
p ara  las posrbriiuaues de realiza
ron anuai y para los pranes con
cretos inmeuraros de unios ios or
ganismos ael “sistema puonco”.

tíe demuestra confiado en el fu
turo, “siempre que no se auundon 
mora inmunes utop»cas, para 
..emurar muy proxmios desáni
mos".

Establece más adelante que "Si 
ti asamos ia curva que corresponde 
a ios ingresos ae ia poDrac.on, al 
¿0% ae ios ingresos laminares y 
ruego ia horizontal que correspon
de al servicro ue la aeuaa de una 
vivienda económica común, esta 
norrzontal vendrá a cortar a la 
curva ae ios ingresos en un punto 
que aeja a la mitaa ae la poDia- 
cron por nebajo ue toaa posiDiii- 
uau ae atenuer al servicio de la 
deuda.”

Las propias fuentes oficiales se 
encargan Oe desconfiar de las es
timaciones de ingresos para el 
Plan ae Viviendas, de lo limitado 
que taies cifras se verificaran. Fi
nalmente de que de cualquier for
ma gran parte de la pobiac.ón (la 
que más lo necesita) queda al 
margen de toda posibilidad de ac
ceso a la vivienaa.

ción, de las fuentes de trabajo, la si
tuación es, pues, sombría. Estancada 
a un bajo nivel l a ' agricultura, la 
construcción sin mayores perspecti
vas y el resto de la industria mal
trecha, cabe esperar simplemente la 
continuación del agudo proceso de 
desocupación, de falta de oportuni
dades para los jóvenes que necesi
tan incorporarse al trabajo.

EN SINTESIS. La meta del gobier
no en materia de inflación es un 
fracaso. Hasta que punto los precios 
por encima de ellas depende en gran 
medida del resultado de las presio
nes devaluacionistas. En cualquier 
caso la disminución del poder adqui
sitivo de los trabajadores, jubilados, y 
aún paqueños productores vinculados 
a la industria y el comercio es un 
hecho resultante del reajuste enano 
y las propias metas de aumento de 
los precios del gobierno.

La producción permanecerá estan
cada, v los sectores de ocupación más 
importantes, agricultura, industria y 
construcción no darán muestras de 
reactivarse.

Este sombrío panorama para la 
mayoría del pueblo no debe realí
zame necesariamente así. En gran 
medida dependerá de la continuación 
de la larga lucha entre esta gran ma
yoría y la minoría de quienes se be
nefician de la situación. Con la Co- 
prin se ha pretendido embretar, tra
zar un camino al gusto y paladar de 
los que mandan. Es un reto para el 
cual existen fuerzas y medios para 
expresar que el gobierno nd puede 
dominar.

Errata
£ n  la nota publicada la semana an

terior bajo el título de “Días en
teros sin comer”, al ser analizada la 
deserción escolar se Incurrió en un 
error que es necesario tratar de sub
sanar. “Debió decirse en efecto: Tan 
solo 72 de cada cien personas, han 
cursado 1er, año; únicamente 70 de 
cada cien, han culminado 2do.”.
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El árbol que da coroneles

• Paran y Manifiesta la 
C.N.T.

El jueves .27 a la hora 15, 
todos los gremios afiliados a 
la C.N.T. realizaron un paro 
a las 15 horas y manifestaron 
contra la congelación de sala
rios y el rechazo de las reso
luciones de la COPRIN.

* Servicios restringidos en 
A.F.E.

El personal de trenes de 
Afe sólo realiza servicios den
tro de la-jornada que le per
mitan regresar a la residen
cia en reclamac.ón de pagos.

• Asamblea del D.T.E. 
de la C.N.T.

Para el jueves a las 19 ho

ras estaba prevista en el Pa
lacio ae búa América una 
asamblea ae los tianajadoi es 
que agrupa el D.T.E.

• Omnibus 
Interaepartamentales

P a r a r o n  por 24 horas el 
transporte inuepartamental y 
12 ñoras los ooreios ae u.N. 
D.A., y para el fin. ae semana 
la asamoiea efectuada el día 
lunes resolvió, un paro de 72 
horas, si no hay novedades en 
la aemanaa aei cumplimiento 
ael ajuste automático vigen
te desae el iv ae jumo de 
1968 y otras reclamaciones 
labórales.

• Congreso de Funcionarios 
de U.S.E.

En Tacuarembó tuvo lugar 
el Congreso general de aeie- 
gados ue la Feueraoión ae 
Funcionarios de O.B.E., donae 
se reiteió la decisión ae exigir 
el pago de sueldos antes de 
Tuiismo en todo el país. Pa
go inmediato oe toao lo adeu- 
aado. Pióiroga ael préstamo 
no leintegraoie de $ o.üuo pa
ra toaos ios trabajadores del 
Estado y Ley de Aamiscia pa
ra lo s  trabajadores s a n 
cionados arbitrariamente por 
las Medidas de Seguriaad.

A  mí me enseñaron desde 
chiquito que no existía 

la generación espontánea, y 
aunque ios conocimientos más 
o menos científicos se han ve
nido revisanuo continuamente 
touavia Sigo creyendo que esa 
enseñanza tan lejana sigue 
sienao verdad.

Pero hay cosas que crean 
duaas teriibles.

¿Pueaen haber tantos coro
neles en el Uruguay?

Además, ¿pueuen haber tan
tos coroneles desocupados, que

• Prosigue el conflicto de 
los Omeios en Lanas

La Cámara Mercantil ha 
pretendido hacer caer la res
ponsabilidad ae la paraliza
ción ael mercado lanero a 
los trabajadores, mientras el 
Ministerio ae Trabaja y Segu
ridad Social envía a las ba
rracas p a r a  sustituir a los 
obreros que reclaman contra 
el despido de 13 compañeros, 
integrantes del Comité de Ba
se da la barraca Freire y Cía. 
y violan las disposiciones de 
la ley N.<? 10.681.

no ejerzan su profesión, y al
gunos uispuestus a o c u p a r  
OUülqUier CaJL&U VUCaXlutí qUC 
Se pi.uUU2.Cd. pviC axil?

(juicio uejai' de lado a los 
CiViiistaS y p iu g ido istaS , a ve- 
c-s hasta pcisc&uiuOs o aque
llos que se ucuioan uu.ca- 
meiite a la pru lesiO n . pero 
CUaiiuO uno piensa que un co
lorid  puede servir para nacer 
lllarchal' un UlnlliUUS COiliO 
para gritar con apostura mili
tar ei "iso va mas ’ en un ga
m o  oficial, pasanao por ios 
de cara "que dan mimo'' que 
manejan a ouusistencias bajo 
ei control de otro que contri
buye a fijar ios precios, se 
Lega al asombio y la admi
ración.

¡Lo qué se aprende en la 
Escuela Militar!

Por eso se explica que haya 
habido que agraiiuana.

Toao coronel tiene, en prin- 
Cipio, un pauie y una madre 
y sichuo tantos que la lista 
parece ser inagotable, no se 
liega a comprenuer cómo ca~ 
o-ii en ei Uruguay junto con 
la gran canuuau de papas y 
mamas ae coiOueles, ae seño
ras e hijos de coroneles.

La explicación cebe estar en

otro lado.
Ciei tus coroneles no deben 

ser iiumaiivs, y xa r&fcuxi Qe ¿>U
tAlbuciiCia ucuti reitíruoe «  cód 
CüouuiuLití pujj Uxcti. (¿ue &uüa(¡ 
UoaioC CuXl íod jluXIOo IlaCACll- 
UUico Sa,jjer qlie XXaC*b¿UXi ue 
¿u&uxxa jjietaí Luí eXltxe ios cua
les ca ia lúas popular el ie-
puliO.

bi es cierto lo que se le en
sena a ios nmos y ut na y nin
guna íai-on pora auuar que 
lo sea, aeoe naoer aigun ár
bol cuyos ñutos sean ios co-., 
i anexes.

Ei origen vegetariano que' 
expnCa su aburiuaucia justi
fica que nuestros coroneles no 
Sean uemasiaOO guerreros UU 
Ultima guerra iue ana por el 
4* contra nitlerj y uisifuten 
de la tranqUiiiuad anti-ira- 
cunaa ae tantos caigos que 
pouriamos ocupar nosotros ios 
poores civiles.

Alguien uná que ese árbol 
es er aiuoi a-i Presupuesto.

Realmente no lo o-eo. Y va 
a ser necesario tratar de loca
lizarlo, no para podano ¡por 
favor i sino para arrancarlo ae 
raíz. Porque ¿ae que sirve al 
país fabricar coroneles para 
esos fines? H.

“Prepararse para la batalla”
MUEVE meses y dos 'días, después de 

implantarías, el tfcnur racneco 
Areco uispuso ei levantamiento de 
las Meuiuas de Pronta ¡scguxiaau, en 
su aspecto policiaco y las mantuvo 
en lo que atañe a las intervenciones 
ae ios antes Autónomos, mov.enuose 
támuren en este'piano al margen ae 
la (Jonstnucion.

La actituu ael Presidente no obe
dece, odVíO es deemo, a que er o su 
equipo ae empresarios hay-n obser
vado cambios en ei piano social que 
le nayan convencido ue que ei sttt- 
tus represivo es mnecesarro. En los 
hechos la situación que vivimos ac
tualmente no es nada aiíerente a ia 
existente tres meses atras, o si se 
quiere a la ae ios momentos que 
precedieron al decreto ael i3 ae ju
nio. Para ese con,anao oligárquico, 
insensible a ios intereses populares, 
ñaua na cambiado en el piano eco
nómico - social, que los haya indu
cido a ver “pacificada” la situación. 
Para ellos “pacificación” es sinónimo 
de sometimiento. Ni las tensiones so
ciales han disminuido ni los proble
mas económicos que las crean lle
van camino de solucionarse. No creen 
que exista otro meaio de realizar su 
“política" económica que el de'la re
presión. violenta e implacable contra 
el movimiento obrero y popular, el 
de. la intiansigencia congeladora en 
el! plano salarial, el del amordaza- 
miiento generalizado ae la opinión 
pública, y especialmente de aqueLos 
med-os de expresión del pensamien
to que enfrentan con decisión esa 
política antipopular y pro-imperialis
ta. El Dr. Charlone, identificaba ha
ce pocos días “democracia” con “me
didas de Pronta Seguridad” , dándo
le al régimen represivo que éstas es
tablecen el carácter de circunstan
cia condicionante de la “recupera
ción económica y financiera que se 
ha operado en el país, en los últimos 
nueve meses”.

Si las Medidas de Seguridad se han 
levantado otras han sido las causis 
determinantes. Por supuesto no ha 
existido tampoco una actitud “gra
ciosa” de este Presidente con ínfu
las de .rfionarca . sin reino. En ese 
equipo OJigarca las gracias se hacen 
—como las que realizan los simios 
a sus amos— a los representantes del 
Imperio No hablemos de una actitud 
“generoSa” de quienes avalan la con
ducta de una policía tortura, que 
entiende normal que ¿e usen armas

de fuego' para dispersar manifestacio
nes, o que se aseóme a los jovenes en 
la cañe.

Nunca existieron razones “consti
tucionales” pa¿a impiamar las Meui- 
aaS ue ¡segundad. mudo si n¿ce*iuad 
para ia Oligarquía üe usar este ins
trumento lepiesivo a los efectos de 
imponer por ia v,a de ia violencia y 
quebrantando ias piopias leyes ae su 
íegiinen, ia recata íonaomonetaris- 
ta. Por elió, los trcbajauo.es, sus or
ganizaciones su.'cLcaies y popúlales 
cometerían un tiemenüo erior si ae- 
duje.an del levantamiento de las 
“Meaiuas”, un cambio propicio para 
una vuelta a la “normauaaa” Ha
bría que preguntarse a qué “norma- 
lrdaa” . ¿A ia normalidad de la CJ- 
PRIN? ¿A la normalidad de los par
tíaos políticos pioscnptos el 12 de 
aiciemore? Volviendo una- prácticá de 
aquello de “a Dios rogando y con el 
mazo dando” el mismo día que le
vantan las . Medidas de Seguridad 
pioscriben al Partido Trotskista. Se 
han levantado las Medidas de Segu
ndad pero los acantonamientos de 

> la Guaraia Republicana y la vigilan
cia motonzaaa de la Metíopout-na 
en las calles de Montevideo no han 
cesado.

No eá necesario ser muy sagaz des
de el punto de vísta político para 
concluir que detrás de este levanta
miento de, las Medidas de Seguridad 
se esconde una maniobra ae más 
vasto alcance, de carácter político y 
donde la represión jugará un papel 
preponderante.

Los oligarcas de turno en el go
bierno, conocen ni dedillo la inevi- 
tabilidad de un nuevo agravamien
to de la situación económica, de un 
nuevo deterioro de la monida y pre- 
veen las repercusiones sociales do 
esa situación económica. Saben que 
no pueden detener la ola inflaciona
ria y que tendrán que volver a usar 
de la repres.ón en forma dura para 
contener la protesta popular. Si a la 
miseria existente se suma más mise
ria y se hace 'de la política de con
gelación de salarios una norma rígi
da, el cínico pedido de “compren-, 
sión” hecho al pueblo por el Sr. Pre - 
s'dente no es nada mas que el pre
ámbulo 'de la maniobra, destinado a 
encontrar un pretexto válido para 
volver a usar las “Medidas” cuando 
esa “comprensión" falte a causa de 
la lucha popular.

Las Medidas de Seguridad se le*

levantaron porque mantenedlas era 
“gastarlas” y porque, como muy cla
ramente lo ueeia un ex-ui.uis,io fon 
aomunecarista, en ex piano de ras 
Medmas el gobierno no poura ir mas 
ana ue donue nabia negado, na. a 
ir más aná tendrían que. aar otros 
pasos. Algunos quizás no quieran 
Uailos, aunque parece más correcto 
señalar que nó pueaen, por añora. 
Porque ganas no filian , y porque en 
reai.daa, suatanciaimente pocas co
sas cambiarían.

Es necesario que el movimiento 
obrero y popular se mantenga alerta. 
que comp.enda que la represión no 
neces.ta necesariamente ae la vigen
cia de las Meuidas para mantenerse 
y desarrollarse, que ella existe en el 
régimen mismo que agoniza.

Es ''necesario no desarmar política
mente a los trabajadores y calificar 
el levantamiento de las Medidas co
mo un gran tr.unío popular. Los tra
bajadores han combatido duramente, 
es cierto. Nuestra opinión es de que 
lo han hecho con valor, y que man
tienen una gran capacidad de lucha. 
Pero es también nuestra op.nión de 
que en este proceso la conducción ha

(Viene de la pág. 16)
ACCION Y  BP COLOR, ANUNCIAN 

LA OMISION 1969

Ni para el proyecto de FAO-Uni- 
versidad, ni para obra alguna de. la 
Universidad se dispondrá de dinero 
en 1969.

“Acc.ón” anunció hace pocos días 
una cifra de inversiones en la ense
ñanza —dadas por el Ministro de 
Cultura— que sólo habla de obras de 
Primaria, Secundiria y de UTU.

BP Color tamb.én repitiendo al M i
nistro García Capurro, habla de una 
cifra astronómica — absurda por su 
cantidad— de $ 2.500 millones para 
invertir en las tres ramas de la en
señanza en 1969. Se excluye también 
a la Universidad y no se dice tampoco 
con qué varita mágica van a finan
ciar ese volumen de inversiones que 
es superior a todo el Presupuesto 
Universitario en su conjunto.

El resumen es: omisión expresa 
—como ataque a la Universidad— y 
demagogia de promesas que no se 
podrán cumplir con las otras ramas 
de la enseñanza.

adolecido de errores y que atribuir, 
anora, el levantamiento ae las Meai- 
das ae üeguriaad a ia mena uei mo
vimiento omero, es por lo menos 
pecar de miopía y  ammentar la a.s- 
ttn_.ion sin que existan razones pa
ra eno. Es agregar un erior mas a 
los ya cometíaos.

Es necesario prever la maniobra 
oligárquica y la próxima ana-nada. 
Continuar la batana por la reposi
ción ae los destituidos, contra la 00- 
PrtiN, contra ia congelación y pre
pararse reoiganizanuo las rilas, apli
cando las mejores fuerzas a repa
rar los frentes aeteriorauós, y me
jorando la capacidad de lucha a tra
vés ae un intenso trabajo- de escla
recimiento y de una movilización 
constante.

¡sera ia mejor manera de aprove
char el transitorio respiro que en 
materia de represión viviremos A no 
glorificar pues triunfos que no fue
ron, y a prepararse seriamente pa
ra nuevas batallas, aprenaiendo, sa- 
canao experiencia de los combates 
dados, aunque no hayan sido victo
riosos.

SIN MEDIDAS PERO CON 
SOLDADOS Y  POLICIAS 

CON CASCOS

Todo esto hace presumir que aun
que las encuestas siempre fueron fa
vorables a la Universidad y contra
rias al Gobierno en 1968, éste sigue 
empeñado en su lucha por tomarla.

i
Por ahora insiste en su polítioa de 

asfixia financiera.
Después pondrá nuevamente en ac

ción sus soldaditos y policías anti- 
mitines..

Al cese de las medidas de seguri
dad —cese parcial de medidas par
ciales—, el Gobierno descubrió que 
no había neoesidad de sacar de las 
calles al Ejército de a caballo y a los 
policías de casco duro que andan a 
pie. Se les ve aún rondando y ro
deando a la Universidad.

Una buena precaución para que el 
pueblo y los estudiantes no pierdan 
la costumbre ouando las vuelvan a 
implantar.

LA U N I V E R S I D A D

r



izquierda 7
El otro rostro de 
los hechos políticos

Tres documentos 
de la Iglesia sobre 
la realidad nacional

“TRES documentos del encuentro 
"  Socio - Pastoral elaborados en 
cargo y permanente proceso demo- 
crático bajo la orientación de la Ig le
sia Montevideana acaban de ser dis
tribuidos a la prensa en una confe
rencia que presidió el Arzobispo de 
Montevideo, Monseñor Carlos Parte- 
llini. Aún antes de la difusión de los 
mismos cierto sector de la gran pren. 
sa ya habia desencadenado ataques 
contra alguno de los planteamientos 
que se realizan. Y  todo lleva a espe
rar que una polémica encendida 
centrará, ahora, la atención popular 
sobre los mismos.

PRIMERA ETAPA: VER

Durante la primera etapa del tra
bajo de la Iglesia, numerosos grupos 
de reflexión elaboraron actas con las 
opiniones de sus integrantes, que, 
conjuntamente con estudios socioló
gicos y este dísticos, sirvieron para 
que un grupo de trabajo preparara 
un primer documento base sobre la 
realidad nacional.

SEGUNDA ETAPA: JUZGAR

En segundo lugar, los grupos de 
refléxíón analizaron el desafío que 
la realidad plantea a la conciencia 
de los cristianos y “el significado 
que la crisis del país tiene ante una 
visión de fe. Para ello, un equipo de 
teólogos resumió, en un segundo do
cumento base los aspectos principa
les de esa reflexión teológica sobre la 
realidad".

gunas de esas conclusiones son laá 
siguientes:

a) Srtuación que lleva al mante
nimiento y desarrollo de tensiones y 
contradicciones en el seno de la so
ciedad:
. —La crisis económica, que afecta 

desigualmente a ios sectores sociales, 
tiende a nacer mas ricos a los pocos 
que ya lo eian, crea nuevos poDres 
incorporándolos aesde la goipeaaa 
clase meara y empoorece más aún a 
muchos que siempre lo fueion.

—La crisis política, que encumbra a 
una mmoria Qle congenies con gran 
tendencia a aislarse de nuestro pue
blo, y aeja al margen a la mayoría 
que no tiene posioilidades de una 
participación política real fuera del 
voto; voto además desvirtuado por la 
ley ne lemas, por la política ue Clien
tela y la propaganda masificanté y 
acritic-a, que muchas veces deforma 
los hechos a ti aves de la prensa y 
demás medios de aifusión.

b) Como contrapartida, la crisis 
lleva —explica el documento—, “a 
despojarnos de la mentalidad aisla
cionista, hac.éneonos descubrir en 
América Latina nuestra Patria Gran
de, con la cual tenemos más afinida
des qué\diferencías, que pueden os
curecer las perspectivas históricas de 
corto plazo, pero cuanao tratamos de 
mira lejos, descubrimos que importan 
poco frente al destino común de 
nuestros pueblos”.

El Documento contiene afirmacio
nes que, prometen despertar —como 
se inaica en el tercero—, fuertes ata
ques de parte de quienes buscan de
fender sus privilegios. Veamos ex-

La Iglesia y la Prensa
TODO estaba en paz cuando

Monseñor Part.lll, Arzobispo de 
Montev.deo, los padres Arnalao 
Spadaccino y Raúl Sastre y los 
laicos Isusa y Fresco comenzaron 
su informe a la piensa sobre los 
documentos del Encuentro Socio - 
Pasten ál. Partelli, moviendo vivaz
mente sus ojos ciatos, sonreía le
vemente al plantear la necesidad 
de “elevar las resoluciones del Con' 
cilio a la vida”.

Detrás suyo, sobre la pared, una 
fotografía de Pablo VI, de toga 
blanca, una especie de diario mu
ral con publicaciones, una revista 
ouya primera página trae un gran 
titular sobre “La revolución lati
noamericana”, y, también sobre el 
muro, a la izquieida de Monseñor-, 
un rectángulo azul, profunda
mente azul. El patio ■ próximo, un 
breve jardín monacal, los sillones 
góticos del edificio de la Curia, 
todo contribuía a la calma. Pero 
el informe del Encuentro resultó 
detonante. Los periodistas —no 
satisfechos con una síntesis—, lo 
reclamaron completo.

—“¿Por qué no lo han distribui
do?” .

Alguien sugirió, e n t r e  ellos: 
—“Quizá para evitar crucifixio
nes”. Pero se probó que los in
formantes no intentaban evitar la 
lucha por la salvación del hom
bre. Los extensos documentos lle
garon.

Ya el informe del padre Spa- 
daccino había sido incerrumpiao 
por periodistas que reclamaban 
explicaciones sobre algunas “ com
bas" aei documento y hasta exi
gían pronunciamiento, oéi Arzo
bispo. Le pronto, un joven espe- 
c.aimen.e duro en las preguntas 
reciamó la opinión sobre la pren

sa. El documento, después de ana
lizar ér papel de ios memos pe 
coixlUHxCmw-oxi social (prensa,:>;rá-.:- 
cuo, televisión, etcj, y su signifi
cación en ra sucieaau contempo- 
tanea, indica que "si los uumuies 
que se u asunten son erróneos o 
la lUXormaeiun se nace mas co
prosa suuic asp.’cctos secuuiiaariua 
Ue ia viua o aun la puDiicioau co- 
meiciai no se aaecua a la reali
dad nao.onai, lácámenle los me
mos ue cuinumcacion* soc.%1 se 
Lanstorman en opio del pueblo, 
cnvoivienuuio en eopesa telaraña, 
isoi so.aiutnite no cooperan a la 
transioimación ue la sociedad y a 
la superación de la nini g mandad 
Ue árganos sectoies, sino que fre
nan el uesanoiio obstaculizando la 
capacitación y promoción del pue
blo, Esto suceue en g*an parte de 
ta piensa oral, escrita y televisa
da en nuestio país. En no escasa 
memela ha conuvDuiuo a que sé 
haya uesv.rtuad-o la visión real de 
nuestra problemática nac.onal, 
dándonos una visión interesada y 
iaiaz subre las causas y el proce
so de uesintegi ación económica, 
cultural y soc.al. Lejos ae p.opi- 
c.ar la nbeiacijn del hombre, sé 
tiende a su mayor condiciona-' 
n nenio”.

Como quien tira un ladrillo al 
estanque, un periodista, ofendido 
por xa oojetiva alusión a la pren
sa increpó:

—¿Si piensan eso de la prensa 
para qué nos convocan?

— ‘írara que estén informados, 
señor’, replicó con rapidez y dul
zura Spauaccino.

Dos mil años de Iglesia ilumi
naron las suaves somisas de los 
sacerdotes que escucnaban.

traídas al azar, algunas consideracio
nes:

—La estructura social del país res
ponde a una organización de tipo 
capitalista. La prouucc.ón sé efectúa 
a partir de características de una 
economía ae mercado. La producción 
se efectúa a partir de un móvil de 
máximo ruc-ro quéj como consecuen
cia de lacompeiencia, se convierte en 
una necesidad para la empresa. Los 
objetivos del empresario no siempre

condicen con los de la comunidad, y 
se orea asi un antagonismo entre el 
interés social y el individual.

En una sociedad capitalista el di
nero es el que otorga poner a un 
grupo social. Y  aquellos que mane
jan en mayor meaida el instrumen
to de poder triunfarán, tomarán de
cisiones y establecerán relaciones 
que los favorezcan. Como consecuen
cia, hay grupos de hombres responsa-

(Pasa a la pág. 10)

Manera Lluveras, los tupamaros 
y la conducta de alguna prensa

TERCERA ETAPA:
OPCION PASTORAL

Por último, se aprobaron los com
promisos que los cristianos, personal 
y colectivamente sienten como obli
gatorios para el quehacer cotidiano. 
El propio Monseñor Partelli indicó 
que “el documento tercero recoge al
gunas líneas que han de guiar la ac
ción de los cristianos que, no que
riendo ser_ cómplices o desertores, es
tán empeñados en la labor común de 
la recuperación del país” . Explicó, 
asimismo, que el documento ha rei
terado su Interés por el hombre; cuya 
auténtica condición humana sólo se 
puede dar en la paz, y que la paz — 
que no es cualquier orden político 
social, sino fúndamentálmente el 
fruto de la justicia—, no puede pro 
venir de la sumisión de los vencidos 
ni se puede confundir con la opre
sión de los vencedores” . El docu
mento “Opciones Pastorales” da los 
lincamientos de un compromiso para 
la acción y advierte que las actitu
des de la Jerarquía Arquidiocesana 
la hará blanco de “las presiones de 
los grupos de poder, interesados en 
mantener las cosas como están”.

El primer documento comprende 
los siguientes temas: desarrollo y
subdesarrollo, sector agropecuario, 
industrialización, comercio exterior, 
servicios, vivienda, sistema educati
vo, problemas de la salud, seguridad 
social, y campo político, y hace un 
resumen en forma de conclusiones 
sobre las características consideradas, 
que manifiestan como realidad más 
evidente una situación de crisis. A l

(_A  “gran prensa” ilustró su prime
ra página, durante varios días de 

ia semana que termina, con las fo
tografías de todas las personas de
tenidas en un procedimiento realiza
do por la policía en la calle Tal- 
cahuano.

De acuerdo a las leyendas de las 
fotografías y al texto de algunas 
crónicas, surge el propósito, evidente 
de condenar públicamente a los Tu
pamaros. Pero ese objetivo de la 
prensa resultó frustrado espectacu
larmente. En primer término, poique 
algunos de los detenidos, luego de 
ser interrogados varias horas por el 
Juez, recuperaron la libertad.

En segundo lugar, porque la pro
pia prensa subrayó, con esa lnforma- 
c.ón espectacular, la omisión policial 
—y de los propios diarios—, que ocul
taron prolijamente el nombre y toda 
fotografía de quien, esta misma se
mana, fue detenido por una estafa 
en lanas por millones de pesos. Tam
poco se habla, ya, de la Monty, y 
nadie abriga la esperanza de que los 
fotógrafos de prensa sean enviados 
por los Directores de los diarios a 
realizar —también con los jerarcas 
de las financieras—, la paciente es
pera que se realiza con “los Tupa
maros” que son llevados a declarar,

para fotografiarles.
Por otra parte, el diario “El País” 

(que intentó esconder el hecho de 
que uno de los detenidos era un jo
ven de apell.do Rodríguez Larreia, 
iníormanuo que se trataba de Ro
dríguez Martínez), recibió tamb.én su 
lección:

Primero, porque quedó en eviden
cia que el manoseo de la crónica po
licial se busca evitar cuando se tra
ta de una persona con ei apellido 
de uno de sus directores.

Segundo, porque si- el cronista hu
biera dispuesto dé información más 
objetiva, habría sabido a tiempo lo 
que el Juez conoció horas después: 
que el estudiante Rodríguez Larre- 
ta nada tenía que ver con el hecho. 

Tercero, porque ei padre del joven 
detenido, con serena valentía subra
yó por TV y ante quien quiso oirlo, 
que es absurdo creer que un apellido 
puede llevarse en las partidas de 
“rummy - canasta” y deba cambiarse 
cuando se está —real o aparentemen
te—, en problemas sociales.

De paso, surgió una lección para 
tanto diario dirigido por juristas: que 
las luchas de tipo social, aún vio- 
latorias de la ley, merecen una con
sideración especial de parte de quie
nes, al opinar sobre ellas, en la teo

ría jurídica o en la realidad, no es
tán cegaaos por la defensa de sus 
cajas de caudales.

En el paso concreto del Ingiero. ■ 
Manera Lluveras, contra quien tan
to se ensañan algunos comentarios 
periodísticos, todos quienes le. cono
cen —aun aquellos que discrepan con 
él—, saben de su generosidad, su ; 
deseo de bien colectivo, su inteligen- . 
cia, su hombría de bien. En un 
tiempo en que la inmoralidad mayor, 
la piopia del régimen capitalista — .. 
el robo del trabajo de los más por 
parte de los menos—, está consagra
da en la ley, no es extraño que cai
ga odio contra quien quiera cambiar 
las cosas y no se haga nada por rom
pí ender lo que Jiménez de Asúa y 
otros brillantes estudiosos del Dere- • 
cho han señalado. Ese odio no es 
más que una forma de defender los 
privilegios. El mismo que se volcó 
contra ia lucha legal de los cañeros, 
para negarles el derecho al trabajo.

Las sonrisas de otros dos deteni
dos obreros —un trabajador deí 
caucho y un cañero—, hablan claro • 
de que ei problema es social y hon
damente relacionado a las estructu
ras, No surge por casualidad. No exis
tía en Uruguay cuando las tensiones 
sociales no estaban, como hoy, en
cendidas por la crisis.
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P L  3 de octubre de 1968 un grupo 
de altos oficiales peruanos de. 

puso al Presidente constitucional, ar
quitecto Belaúnde Terry, y lo susti
tuyó por una Junta Militar.

Al explicar las motivaciones del 
pronunciamiento - hicieron hincapié, 
eh el escandaloso acuerdo suscuto 
por el gobierno destituido con la In
ternacional Petroleum C., defraudan
do una ya fatigada expectativa na
cional y suscitando la indignación 
de amplios y variados sectores.

Máxime que el taparrabos del con
trato —presentado por Belaúnde co
mo una Victoria de la soberanía pe
ruana—, no pudo cubrir la impudi
cia de su página 11; arrancada por 
el insaciable gerente de la empresa—, 
con connivencias en el gabinete y que 
demostraba cuan vergonzosamente 
el pueblo había sido engañado.

A  pesar de que el 9 oe octubre la 
Junta decretaba la expropiación de 
los yacimientos litigiosos —La Brea 
y Pariñas—, muy poca gente vio en 
ello algo más que un artificio de ese 
demagógico nacionalismo que suele 
dispensar el gorilismo latinoamerica
no en los primeros pasos de cada 
aventura golpista.

Se atribuyó el cuartelazo, al por 
ejemplo, muy probable triunfo elec
toral del leader aprista, Víctor R. 
Haya de la Torre, en los próximos 
comicios presidenciales. En efecto, es 
tradicional y notorio, en el Perú, la 
enconada oposición que las fuerzas 
armadas siempre han interpuesto a 
las ambiciones del viejo caudillo. Sin 
embargo, Haya ha retornado a sus 
lares sin que nadie lo importune.

También se dijo que el fracaso del 
liberalismo reformista de Belaúnde 
y de su partido “Acción Popular” , 
habían ambientado el “ gorilazo” .

Como hacía muy poco que, en Bra
sil, se habla reunido la VEfl Confe-

b . X  • 3 V 5 ! y 1'
rencia de Ejércitos Americanos, con 
la presencia del Gral. yanqui West- 
moreland y la intervención del Gral.

Algunos pensaron que el golpe del 
3 de octubre se había gestado en los 
ehtretelones de la VHI Conferencia 
de ejércitos americanos.

Sobre todo, porque en él tuvo re
levante actuación el representante 
argentino, Gral. • Lanusse, y se ad
vierten evidentes similitudes entre lo 
ocurrido en la nación incaica y la 
técnica golpista puesta en práctica 
por Juan Carlos Ongania en junio de 
1966.

Las primeras definiciones
En el Río de la Plata estamos cú

ranos de espanto de cierto riesgo
so y apresuraao oficio de anaterni- 
zar movimientos políticos sin el im
prescindible análisis, o siquiera, sin 
verle las patas a la sota.

IZQUIERDA puntualizó, con acier
to, en su artículo “El desafío del 
Perú” , (Eduardo Galeano, 11 de oc
tubre de 1968), que se atisbaban en 
la situación peruana síntomas dig
nos de verlos proyectarse en su de
sarrollo ¡y que, indudablemente, se 
trataba ae una coyuntura inespera
da con interesantes potencialidades 
en su entraña.

El manifiesto del pronunciamien
to es, sin duda alguna, uno de esos 
factores que merecen cu.dadosa 
consideración.

Expresa: "poderosas fuerzas eco
nómicas nacionales y extranjeras 
en complicidad, con peruanos In
dignos. detentan el poder político y 
económico, inspiradas en lucrar de
senfrenadamente, frustrando el an
helo popular de realización de las 
básicas reformas estructurales” .

“Han q u e d a d o  comprometidos

nuestros recursos, en condiciones de 
notoria desventaja para el país, lo 
que determina su dependencia de 
poderes económicos, lesionando núes 
tira soberanía y dignidad nacionales 
y  postergando indefinidamente toda 
tranformación que haga posible su
perar nuestro actual estado de sub 
desarrolló” .

No es, como bien acotaba Galeano. 
ni el sentido de Castelo Branco, On- 
ganía o Barrientes.

Dialéctica de los hechos
A esta altura de los acontecimien

tos el enfrentamiento del nuevo régi
men peruano con el Imperio es ter
minante, pero no se han despejado, 
m  mucho menos, tedas las incógnitas 
que lo envuelven.

La situación se complica con el 
juego ue. ajearez que la uiplomaCia 
Intelamenc-coia viene ensayando en 
Unüo ai euiuiicco y ¿>on ya eviuences 
las connotaciones geopolíticas üei 
pioce^o. |

Ha lregado, pues, la hora del ba
lance; pero la tarea es duicil y 
compieja.

Naaa mejor que empezar expo
niendo ei m o y cornial no ae ros 
suceaus, para luego ensayar algunas 
conclusiones.

-El 3 de octubre estalla el pronun
ciamiento miniar y, ex 7, el ural. 
Ju-n Velaaco mvaiauo uerine ros 
lincamientos ael nuevo goorerno y 
■anuncia ía aeciaión ae expropiar a 
la International retroreum.

El 9 cumpie la piomesa y sus 
instalaciones son ocupaaas militar
mente.

Una explosión de apoyo popular 
—que - arma ti a a ios piopios parti
do., desplazados por ei guipe—, sa- 
luaa ai amo ae sooerania realizado.

El mismo uia —íniorma AER— 
voceros uei Departamento ae Esta- 
üo atirman que no esperaban “una 
nied.üa tan rameal'’, que es violato- 
na ue las' reyes internacionales y 
que, seguramente, retaraaia el reco
nocimiento Oipiomauco del nuevo 
régimen.

En ros días inmediatos las accio
nes de la (Jerro Corp. (principal em 
presa yanqui en la minería peruana) 
bajaban un 10%, los airectores del 
“Programa de Alimentos para la 
Paz” detienen un embarque hacia 
Lima d.e bu.000 toneladas de anoz 
(prometido a Belaúnde) y el Sena
dor Burke B. Hinckemooper declara, 
en una comisión parlamentaria, que 
se trata de una confiscación sin in
demnización y que puede llegarse a 
la suspensión ae la ayuda nortea
mericana según lo determina la ley 
en esos casos. El 14 de octubre el 
gobierno juntista anuncia haber 
contratado dos ciéditos, por más de 
10 millones de dólares, con los ban
cos canadienses Royal Bank y The 
Toronto Dominion Bank, destinados 
a reíinanciar parte de la cuantiosa 
deuda externa que asfixia al Perú.

El 15 Washington solicita infor
mación al nuevo ¿régimen peruano 
sobre tres puntos:

a) que “ de a conocer”  sq^intflp- 
clones sobre la convocatoria ¿rérec- 
ciones; 2) que actitud asumirá ante

sus obligaciones internacionales y c) 
“ que exprese” qué medidas adoptará 
para compensar a la IPC.

Tamb.én ese mismo día la Belco 
Petroleum Corp. resuelve aumentar 
en 15 millones anuales sus inverslo- 
nes (hasta ese momento el propósito 
era de incrementarlas,, en 40) y la 
Marcona Mining Co. en 25 millonea 
El gobierno les ha dado seguridades 
para que procedan de esa manera.

El 18 de octuore el Pi'cSiaerue Ve- 
lasco rtcnaao con ma,guac,on las - 
demanaos ue la EmDajaua nortes- 
m en earía  en Lima.

“Ei i-eru —urjo—i es un país libre, 
inaepenuiente y soberano”. V luego, 
reinienaose ai ptaiuo de unoru,es 
anuirciauo: “fcü es msoienre es mejor 
no reciDiiio.

Y, si res contestamos, podemos de
cirles también su mereciuo”.

A i mismo tiempo el Ministro de 
Agrieurulna, Giai. José ¿senavida 
anuncio que se “estudia la forma’' de 
expropiar vanos tunaos de la em
presa yanqui Cerro de Pasco Corp.

Hasoa ese momento 24 naciones 
han reconociao a la- Junta; ae las 
cuales 11 son latinoamericanas (Ar
gén ciña, Brasil y México en primer 
termino).

El 26 de octubre el Departamento 
de Estado resuelve reanuaar las re
laciones diplomáticas con el Perú, pe 
ro su Embajador en Lima, J. Wesley 
Jones, declara que la ayuda econó
mica y  militar será posteriormente 
examinada a la luz de los hechos.

El 5 ae noviembre se inicia la ex
propiación ae 19. fundos (casi 3U0mil 
hás.) ae la Cerro de Pasco. Ricas 
tierras que serán pagadas en bonos,|f 
mientras los ganados irnos e insta
laciones se abonan en efectivo. Es la 
simple aplicación de- la Ley de Re
forma Agraria aprobada durante el 
gobierno Belaúnue, pero que hasta 
ahora había resultado mero” progre
so manuscrito”.

El 6 de noviembre la Junta denun
cia que es objeto de extorsión por 
parte de la “Asociación Internacional 
para el Fomento y la Protección de 
Inversionistas Privados Extranjeros” 
(APR I). Rechaza airadamente las 
presiones de la APRI, que represen
ta capitales de EE.UU., Europa, Aus
tralia y Japón.

El 7 el Presidente Velasco anun
cia que el gobierno posee planes me
ditados, que no es improvisado. Afir
ma, enfáticamente, que ninguno de 
sus integrantes “nació en colchón de 
plumas” y que representan a las cla
ses medias.

Promete que la reforma agraria se , 
cumplirá y que cada campesino ten
drá su parcela de tierra.

El 8 el Fondo Monetario Interna
cional concede al Perú un crédito 
stand by de 75 millones de dólares, 
a la vez que este reembolsa al insti
tuto 42.5 millones de una deuda an
terior (el pago se hizo con reservas 
monetarias peruanas y no recurrlen. 
do a una nueva línea de crédito).

En esos días se estaba preparan
do la décima reunión ordinaria (2 de 
diciembre), de la Comisión Permanen 
te del Pacífico Sur, que comprende 
a EE.UU., Perú, Ecuador y Chile.

Trascendió que se trataría una 
proposición de Washington para re
solver la vieja y espinosa cuestión 
de las 200 millas, de acuerdo a la ,



Insistente presión de las compañías 
pesqueras del oeste de la Unión. Al 
proaucirse el golpe militar se creó la 
expectativa de que el Perú pudiera 
deponer gu Intransigencia.

Pero el 23 de noviembre el Can
ciller Oral. Mercado Jarrin declaró, 
en reunión de prensa, que se mante
nía intangible el principio de las 
200 millas y que no se discutiría el 
punto con EE.UU. en la próxima 
conferencia. A renglón seguido el

, Embajador en Santiago se puso en 
contacto con 1̂  representación so
viética, para reanudar relaciones eco 
nómicas y diplomáticas.

El l i  de aiciemore el gobierno de
nuncio que las inoiiiuoioues interna
cionales ue ciean.0 (especialmente el 
ím x  que amenazan suspender ras en
tregas aei pi estatuó stand oyj reali
zan mueoiuas presiones para lograr 
un acuerno Iavoiaoie a la r±-C. r am
blen ei nrD y ei banco M un cual en
tran en ei mismo e ilegitimo juego. 
De inmediato el gobierno norteame
ricano se sumó a la orensiva m e
diante una gestión en la que rechaza 
el argumento ae que por estar ins
crita en el Canaaa, Washington no 
tenga derecho a representar a la 
1PU.

“Sus capitales son norteamerica
nos’' (en rigor, es una subsidiaria de 
la Stanuaru Uil) es la iépnca yanqui 
y en su defensa puede cortarse ia 
asistencia. financiera al Perú.

ha Junta Militar responde enérgi
camente al gambito imperialista y 
una ola de apoyo popular conmocio
na a la República entera.

Después aei Año Nuevo se desata
• ia contraofensiva nacionalista. El 1? 

de enero establecen relaciones con 
Checoslovaquia. El 3 de eneio se da 
a conocer el deoreto por ei cual se 
“peiuamza” la banca privada.

Es una medida de evidente tras
cendencia.

Todo banco que no consiga probar 
que el 75% de su capital accionario 
es nacional, no puede recibir depó-

f  sitos del ahorro local, y sólo podrá 
operar con cuentas corrientes. No se 
podián instalar más filiales de ban
cos extranjeros.

La prohibición afeéta, sobre todo, 
al Banco de Crédito de la familia 
Parao y copádo, últimamente, por la 
invers.ón foránea. También perjudi
ca, notoriamente, al B. Continental 
(del Chase Manhattan) y al B. Inter
nacional (de Bunge y Born y Grace).

El 8, Perú, Chile y Ecuador reite
ran que no aceptan discutir con los 
EE.UU. el controvertido asunto de 
las 200 millas.

*  En el eurso de enero hace crisis 
el pleito con la IPC.

La Junta Militar cambió su tácti
ca. Ahora reclama el pago perento
rio de 640 millones de dólares adeu
dados al Estado por la Empresa en 
virtud de impuestos evadidos y  de 
crudo comercializado pero que no le 
pertenecía, desde el momento que el 
Parlamento nación ri anuló la conce
sión original. Por otra parte, se acu
mularon 15 millones más por refi
nados distribuidos por la compañía 
y no abonados al ente petrolero es
tatal (EPP) que los produce. O sea, 
que ahora más que una expropia
ción, es un embargo para garanti
zar el pago de una deuda contraída 
por la IPC con el Estado peruano.

Todas las instalaciones de aquella 
fueron ocupadas por las fuerzas ar
madas el 28.

La respuesta del Imperio no se hi
zo esperar.

hu vocero del Departamento de 
Esi/Uuo, nouert ivicOiOsuey, ucciaió el 
2»; que si ames aei s ue ubiu —re
cua eu que se cumplen ios seis me
ses ae la expropiación— no existe una
SOiUCiOXl ¿ja, üíü i cbC luí la pata íü UllaOil,
se apucaia, inexorablemente, la ua- 
maaa itiunierma biCKciuooper. Según 
esta, a ios seis meses ue prouuciua 
uua coniisc-acion, srn la requerida 
hiuenimzuc.on, ae propredaaes nor- 
teameiicanas, se suspenue la asis
tencia financiera y mimar y se eli
mina ai país castigado del Convenio 
Azucarero (se le reina la cuota de 
azúcar que EE.UU. ie compra por 
encuna ael precio internacional).

La cuota peruana ae azúcar im
portó 4o mmones ue uoiarcs en lbótt 
ae muuo que su supresión significa 
un grave piODiema para su balanza 
ae pagos.

Er ai el Presidente Velasco for
muló declaraciones conciliadoras. 
“ino somos comunistas, sino nacio- 
nansiás" — expreso, “Kicnard N i-; 
xon es- justo y comprenaera”, dijo 
mas adelante. Y  reitero el apoyo 
trauicionai a la política exterior ae' 
la Dnion.

Ei 4 ue febrero el Embajador nor
teamericano en Lima fue llamado 
aesae Washington.

A su vez, ei 7 la Junta revolucio
naria hamo a toaos- sus Embajado
res en America Latina para coordi
nar su estrategia; lo que demuestra 
su propósito de no ceaer un paso.

La temperatura subió ai rojo vivo 
cuanao, ei 14 ae febrero, un patru
lle! o peruano apresó a un pesquero 
parata norteamericano dentio de 
aguas nacionales y, según los cables, 
tiroteó a otro.

El 19 el Departamento de Estado 
presentó protesta formal y demanaó 
una compensación de 50 mil dolares 
para el atunero “San Juan” .

En esos días se hizo público el 
comunicado de la reunión de Emba- 
jaaores en América Latina, convo- 
caaos por el Ministerio de Relacio
nes Exteriores.

Es una ratificación digna y diá
fana de la política nacionalista ini
ciada el 9 de octubre con la expro
piación de La Brea y Pariñas.

En eso estamos y ya es suficiente 
material para aventurar alguna 
conclusión.

Cuando una revolución alienta 
en la entraña de la historia

Es un tema de. apasionante inda
gación averiguar como siendo el 
marxismo la más dinámica de las 
concepciones de la historia —al pun
to que Engels definía al materialis
mo histórico como una “ teoría del 
desarrollo”—, tantos de sus cultiva
dores lo aplican estáticamente, de
sentrañando situaciones como si fue
ran coágulos incapaces de cambio, 
sin virtualidades, ni potecialidades 
de ninguna especie.

Ni qué decir, que esta es una fuen
te frecuenté* de dramáticos errores y

de infelices y perjudiciales excomu
niones prematuras.

Es tal vez lo ocurrido con el pro
nunciamiento militar en el Perú.  
Decrmos tal vez, por que entendemos 
que los hechos anotados en su dis
currir no autorizarán, aún, un juicio 
definitivo sobre el futuro de la “re
volución peruana”.

Sin embargo, permiten algunas de
ducciones de indudable interés.

i )  oc tiara ae —.i pivi/cso m íu ih - 
OiCwOi'lu, ue , y COiiuagvipcS;
Uc b«ruci,i,e S em ejanza  co ii exp e r ien 
c ias  liia .on caS  que, COil U i'i pitUtO utí
pai uua nacionalista, honesto y mo- 
ueiiiiaaUor, se convii laeiou en pro- 
íuiiUuS uansioriuaciones ae sus res- 
pec-wivas soc.euu.aes *sm dejar ae sub
rayar las uoiiuas onei encías entre 
uno y otro caso (no pueneir com
pararse por, ejempio ras posturas 
fueOiugiCoS de EiUei (jase.O ue ole
ría ivi as ti a con ra ae Juan Velasco 
Aivoiauu, ni mucho menosj , no pue- 
ae uejar ae apreciarse que entre ia 
“nfstuiia me aoso.veia" y ra "proie- 
s.on ae fe” marxista - leninista, ael 
ív de cuciemoie ae 1961, mema un 
curso de golpes antimperianstas y 
contragolpes uei Impeno ae índole 
simular ai que hoy vive el Perú.

Máxime .que la act.tud inicial de 
por xo menus un sector esencial ae 
la Junta iviintar, es ucciauaüaaien- 
te nactonansia y procura impuisar el 
aesarlo.io económico ael país a cos
ta ae valerosos sacir.icios. Basta 
que haya honestidad en ese alan 
para que, a poco andar, se tropiece 
con las resistencias Oel imperialismo 
y se comprenua que no hay aesarro- 
ho san operación, que no hay libe
ración sin auténtica soberanía y que 
ñaua de eho es pos.bie sin destruir 
la explotación imperialista. .. ...

Recuérdese el itinerario ideológico 
de Cuba, según lo estúuia J. P. ear- 
tre en su lucido ensayo “Ideología 
y Revolución”.

Se Sabe que el equipo que conduce 
la experiencia peruana proviene del 
“Centio de Altos Estuuios Mimares 
(CAEM); donde se preparó un tra
bajo para “modernizar” al Perú ha
ce unos cinco años, que inciuia la 
reforma agraria, ciertas nacionaliza
ciones, etc.

Ai partir del CAEM se ha arribado 
a una coyuntura en la que Walter 
Lippman ha advertido que si se 
aplica la “Enmienda Hinekenlooper” 
y se retira ia cuota azucarera al 
Perú, su gobierno nacionalizará el 
cobre para cubrir el déficit de la ba
lanza de pagos qué aquella medida 
produzca.

Así como las compras de arroz a 
China Popular, suplen las exporta
ciones retenidas en EE.UU.

29) Es indudable que la Junta ca
mina por un trayecto contr-u.Ca,nO, 
en gran parte porque ia contiamc- 
c.on aniua en su seno.

Ei sector raaicalhado y más defi
nitivamente anumpeiiaiista es enca
bezado por el Pres.dente Veiasco Al
var odo y en su primer encuentro con 
las corrientes más conseje va-oras na 
salido triunfante con el apoyo ue la 
oíícianaad de menor grami. Eno aca
eció cuando Veraneo cumpno la eoad 
de retuo —que elimino úei poce, a 
Ricardo Pérez Gouoy en la Junta Mi
litar progresista de 1»62—  y pese1 a 
eho las fuerzas armadas lo mantu
vieron en el poder.

Otro sector que, al parecer, acau
dilla el Gral. Montagne (Premier y 
M. de Guerra), trata de circunscri
bir el conflicto con el Impeno a un 
mero forcejeo entre el Estado perua
no y la empresa iPC; es decir, trata 
de “particular izar" lo que, inaiscuti- 
blemente, es un enfrentamiento ge
nérico y total. También p.ocura lle
nar todo riesgoso deslizamiento hacia 
posiciones comprometidamente iz
quierdistas.
Las disenciones internas se irán acen

tuando a medida que el proceso se 
ahonde y es muy probable que Wash
ington se apoye en un grupo contra 
otro. Las posibilidades de la córrante 
radical, a su turno, aumentarán en 
el grado que logre vincúlame orgáni
camente con las masas populares.

39) Es visible el desconc.erto del 
gobierno norteamericano ante él “ca
so peruano”.

No está en los archivos de los pla
neadores de Washington, ni lo re
gistra ningún asombroso computador 
electrónico, eso de que of.cialas ades
trados por el Pentágono, que han he
cho su carrera en las instancias je
rárquicas interamericanas (JlD y de
más) y a los cuales no se les puede 
calificar fácilmente de “castri - co
munistas”, salgan usando las armas 
de la asistencia militar sum nistiada 
por el Imperio para poner en marcha 
una experiencia liberadora.

Con cierta ligereza se h a b l a  d; 
“nasserismo” para ubicar las tenden
cias de la Junta peruana. Entende
mos que más bien se trata de un fe
nómeno sui generis, de índole latino
americana.

En suma, el Perú es escenario de 
u.. proceso dinámico, grávido de alen
tadoras posibilidades progresistas y 
antimperialistas, que puede plantear 
una variante estratégica de muy di
fícil solución para EE. UU. y que, 
por todo ello, hay que seguir con 
atento interés.

Gambitos geopolíticcs

Una nota

Por razones geográficas e históri
cas, Perú ha sido proargentino y, en 
diferentes^ niveles, antichileno (gue
rra del salitre a fines del siglo X iX), 
antiecuatoriano (diversos y graves 
conflictos de fronteras) y antibra
sileño.

Esta vertiente tradicional de ia po
lítica exterior peruana juega, noy, 
en el cuadro del integramonlsmo ■ 
imperialista y de la p o l í t i c a  del 
subimperialismo (Brasil). A d e m  ás, 
coincide con un evidente y acelerado 
dlstanciamiento argentíno-norteame- 
ricano, cuyo último y detonante epi
sodio es la no renovación del crédito 

* (Pasa a ia página 14).



izquierda

¿Perú comienza su revolución?
I  A atención de toda América La

tina se concentró; los últimos 
mesas, en Perú, donde surgió, en for
ma inesperada, un nuevo e impor
tante frente en la lucha antimpe- 
rialista. Los militares peruanos, des
pués de tomar el poder, se han per
mitido contrariar la regla estableci
da en los últimos años, y comenza
ron a tomar una serie de medidas 
de nítido carácter nacionalista, vol
viéndose los portavoces de las ansias 
de liberación del pueblo hermano.

Las izqu i e r d a s latinoamericanas 
—con claras excepciones, entre las 
cuales se inscribió este semanario—, 
en el primer momento se pronun
ciaron violentamente contra el mo
vimiento encabezado por el General 
Velazco Alvarado. Y  el golpe fue asi
milado a los que tuvieron lugar en 
Argentina, Brasil o Bolivia, todos és
tos de neto corte entreguista y anti
popular. Pero de inmediato surgió 
una situación bastante distinta a la 
del clisé en el cual se había incluido 
al nuevo régimen de Perú. Él movi
miento-tenía rasgos innegablemente 
nacionalistas. La reacción imperia
lista, que se hizo sentir de inme
diato con inusitada violencia, con
firmó el juicio de quienes esperaban 
que en Perú podía ocurrir algo dis
tinto.

Esta semana llegó a Montevideo el

(Viene de la pág. 7)

bles de una situación de crisis y hay 
grupos de hombres, con menos po
der, que son víctimas de ésa situa
ción, aunque sean numéricamente 
más importantes. Por eso, la depen
dencia económica es una consecuen
cia del interés de los grupos domi
nantes de los países desarrollados que 
as gnan a los países subdesarrollados 
—el Uruguay entre ellos—, un papel 
de proveedores de materias primas y 
alimentos, y de compradores de los 
bienes industriales por ellos produci
dos, condicionando nuestra cultura 
y orientando las decisiones de orden 
político.

Se analiza, además, al problema 
agrario, las causas y responsables del 
estancamiento, la crisis agropecuaria 
“cuya existencia quieren negar los 
que se aprovechan de la situación” .

Al referirse a la conciencia de la 
etisis el documento agrega: los hay 
quienes viven "en el mejor de los 
mundos", despreocupados de la situa- 
c'ón nacional. Hay otros que entien
den que la crisis del país ésT mera
mente moral, de los hombres, y ana
lizan la situación nacional sólo en

doctor Ezequiel Ramírez Novoa, co
nocido escritor y abogado peruano, 
secretario general del Comité de Aoo- 
gauos para la Defensa ael Petróleo, 
luchador de la causa nacionalista 
y por la emancipación del continen
te. En razón ae su militancia políti
ca, Ramnez Novoa estuvo, en el pa
sado, asiiacio en Uruguay y Argenti
na durante seis anos, después de 
haber suindo aos anos ae prisión 
bajo la dictadura de Odria. En una 
conferencia pronunciada en el se
manario Marcha, en entrevistas pa
ra periódicos e intervenciones en TV, 
Ramírez Novoa aportó una serie de 
datos sobre la actualidad peruana, 
algunos de ellos desconocidos entre 
nosotros, o que llegaron completa
mente deformados por las agencias 
imperialistas.

Histrió, en sus mínimos detalles, 
lo que fue, durante cincuenta años, 
la nefasta actuación de la Interna
tional Petroleum Company en Perú, 
y cómo, agotado el periodo de la 
concesión, dicha subsidiaria de la 
Standard Oil (como acostumbran los 
trusts internacionales) intentó, con 
la complicidad del gobierno entre
guista de Belaúnde Terry, hacer un 
ultimo y ventajoso negociado.

El escándalo fue puesto en descu
bierto por la acción nacionalista de 
los militares peruanos, que, luego de

términos de honestidad y deshones
tidad. Hay otros que entienden que 
la crisis es solamente política y que 
todo depende del partido político go
bernante y de las estructuras políti
cas -nacionales. Otros, los más acer
tados, anotan que el origen de la cri
sis es de orden estructural y sin 
desconocer los aspectos anteriormen
te nombrados y sus implicancias mo
rales y políticas, encuentran su raíz 
en el pioceso histórico de los países 
que, —r«n la estructura política y en 
la economía mundial— forman eí 
conjunto de los países subdesarrolla
dos y dependientes. Subdesarrollo y 
dependencia que a su vez tienen su 
origen en el individualismo • econó
mico nacional e internacional.

Cada uno de los problemas nacio
nales desde la vivienda o el cuida
do de la salud, a la prensa, su es
tructura, y los problemas de la edu
cación son motivo de análisis'en el 
documento. Y  como el análisis refle
ja la verdad de lo que sucede en 
Uruguay —incluso la represión al mo
vimiento obrero y la lucha patronal 
contra los gremios—, habrá que es
perar, en los próximos días, la pres
tigiosa ofensiva de la prensa.

asumir el gobierno, debieron enfren
tar una ti emenda presión del De
partamento de Estado. A pesar de 
tratarse —señaló el doctor Ramírez 
Novoa—, tanto del punto de vista 
del derecho peruano como dsl dere
cho internacional de un problema en
tre el gobierno de Perú y una com
pañía extranjera, y en consecuencia 
de índole interna, ya que se trata 
estrictamente de un probléma de 
aplicac.ón de las leyes peruanas, el 
Departamento de Estado Se hizo pre
sente de inmediato para defender 
los intereses de la empresa expro
piada. La vieja y tantas veces con
sagrada tesis del imperialismo con
tinúa en vigor. Y  se probó, una vez 
más, que donde está el capital yan
qui está la presencia vigilante del 
Departamento de Estado.

El chantaje del gobierno america
no tuvo como instrumento la “En
mienda Hiokenlooper” , que establece 
sanciones a todo país que haya na
cionalizado o expropiado empresas 
norteamericanas. Esta es la tercera 
vez que se intenta aplicar dicha en
mienda —del senador Hickenlooper 
o Foreign Aid Áct^-. La primera vez 
fue contra Brasil, en razón de las 
expropiaciones hechas p o r  Leonel 
Brizóla en Río Grande del Sur cíe 
las subsidiarias de la Bond and Sha-, 
re y de la ITT, que motivaron la 
propia enmienda; j de inmediato la 
enmienda fue aplicada en Ceilán, y 
ahora se vuelve contra Perú.

El doctor Ramírez Novoa aseguró, 
a los uruguayos, que la posic'ón del 
gobierno de su país es de absoluta 
firmeza. Los militares peruanos, res
paldados por los sectores políticos y 
populares (con excepción de los di
rectivos del Apra, orientada por Ha
ya de la Torre, quien en 'otro tiempo 
apareció como un auténtico/ líder na
cionalista y que hoy se ha transfor 
mado en un simple peón del impe
rialismo y la oligarquía peruana) es
tán decididos a resistir, negándosf 
inclusive a discutir el prob’ema en 
forma que signifique una lesión a la 
soberanía de Perú. Y  citó una serie 
de hechos aue confirman esa posi
ción del gobierno militar.

Otro punto del choque entre la 
soberanía peruana y los intereses 
yanquis está constituido por el límite 
de las aguas territoriales, establecido 
por el Perú, en defensa de su rique
za marítima, en las doscientas mi
llas. Fueron los propios norteameri
canos, durante el gobierno de Tru- 
man quienes, en razón del descu
brimiento de petróleo en la plata
forma continental de los Estados Unt- 

• dos, alteraron el clásico concepto de 
las tres millas, elevando el límite a 
doce. El doctor Ramírez Novoa re
cordó minuciosamente el origen de 
esa modificación, luego adoptada por

otros países. El mismo principio in
vocado por Estados Unidos tiene que . 
ser válido, evidentemente, para Perú.
Y  su gobierno está decidido a defen
derlo. Los recientes incidentes con 
pesqueros yanquis confirman, preci
samente, esa decisión.

Además, el gobierno expropió dos
cientas cincuenta mil hectáreas de 
tierra de la compañía norteamerica
na Cerro de Pasco, dando comienzo 
a la reforma agraria. Tomó una se
rie de medidas en el sentido de evi
tar la desnacionalización de la Com
pañía Peruana de Vapores, y resta
blecer el estanco del tabaco que ha
bía sido abolido por Belaúnde. Tomó 
medidas para evitar la extranjerlza- 
ción de la banca privada, anuló los 
decretos que transformaban las cen
trales hidroeléctricas en sociedades 
anónimas, y estudia nacionalizar la 
industria del pescado, fuente funda
mental de riquezas para el país (sólo 
la exportación de harina de pescado 

. alcanza a 230 millones de dólares al 
año) y en la cual la participación 
del capital alienígena se eleva al 80 
por ciento.

Es bastante posible —agregó—, que 
los acontecimientos continúen desa
rrollándose en ese sentido y poda
mos hablar en breve de una Revo
lución Peruana con mayúscula. Por
que expropiar es, en nuestro conti
nente, hacer la revolución, señaló. 
Basta recordar que ' la Revolución 
Cubana' comenzó, efectivamente, no 
con la toma del poder sino con la 
expropiación de las empresas yanquis 
y de los latifundios.

T U P A M A R O S :  
Estrategia y acción

Tal el título de un libro de Edi
torial ALFA, obra de dos periodis
tas: Antonio Mercader y Jorge 
Vera.

Con estilo periodístico los auto
res enfocan un conjunto de te
mas vinculado^ al Movimiento 
Nacional de Liberación.

Para ello recurren a documen
tos del M .L .N . —incluyendo un 
reportaje realizado por una revis
ta chilena; reportajes a la policía, 
análisis cronológico de los hechos, 
etc.

Analiza asimismo la posible 
presencia del "Che” Guevara en 
Montevideo y su relación con el 
M .L .N . y una versión sobre la 
muerte del Comisario Silveira Re
galado distinta de la policial.

Sin duda el tema atraerá la lec
tura de este libro que IZQUIERDA 
comentará próximamente.

Tres documentos de la Iglesia

apoya al Gobierno
versación de fondos que sig
nifica no entregar, por ejem-

Gallinal
|TL doctor Alberto Gallinal 

Heber, cándidato naciona
lista a la Presidencia de la 
República, reapareció esta se
mana en toda la prensa, con 
una fervorosa adhesión a la 
política del actual gobierno. 
Más: después de la dura re
presión, escasísimos proyectos 
aprobados, concentración de 
la riqueza, aumento de la de
socupación, persecución á los 
funcionarios, firma de cartas 
de intención —que el gobierno 
primero niega y después, ante 
la denuncia, debe admitir con 
vergüenza—, qu e significan 
aceptar dictados contra ios 
cuales dijo combatir, después 
de los viajes inútiles y la 
exhibición insolente de gober
nantes en las fiestas de Perei- 
ra Reverbel en Punta del Es
te. el doctor Gallinal sale a 
sostener que el gobierno “está 
haciendo lo que no se hacia

desde hace muchos años en 
Uruguay: trabajando” . Y, en
cima, critica a sus propios co- 
r re lig io n a r lo s  nacionalistas 
que se oponen al gobierno, y 
les acusa de buscar desahogo 
y “el agravio hacia quienes 
trabajan” .

Nunca existió, en la. historia 
del país, un Gabinete tan ca
tegóricamente implicado. Las 
denuncias —con nombres y 
apellidos—, han aparecido ya 
en algunos órganos de prensa. 
Paralelamente, el escándalo 
de las financieras ni siquiera 
conmovió al gobierno hasta 
que una espectacular acción 
de los Tupamaros puso el te
ma de tal modo en el centro 
de la atención pública, que 
debieron insinuarse medidas.

Con nombres y apellidos se 
reclaman explicaciones sobre 
la infidencia que condujo a 
la última devaluación, la mal-

pío, a Primaria, los impuesto. 
que se recaudan con ese des
tino. Pero el doctor Gallinal 
—que hizo caudal preelecto
ral sobre la necesidad de mo
ralizar la administración—, no 
dice una sola palabra sobre 
esos hechos. Le basta con que, 
a su juicio, trabaje. ¿Para 
quién? ¿Para enriquecer es
peculadores? ¿Para admitir la 
presencia insolente dé finan
cieras dedicadas a especular 
mientras amplios sectores ven 
aumentar sus angustias?

Obviamente, el punto de 
vista de Gallinal tiene su ló
gica. Sabe la lucha que se ha 
entablado en el país. Y  está 
con el régimen. Otros corre
ligionarios suyos ,  con más 
sentido político, no se arries
gan tan lúcidamente a rom
per con la opinión públloa.

A R G E N T I N A :
(Viene de la pág. 12) 
el alejamiento de dos sacer
dotes (Néstor García y Flo
rentino Andreu) que debieron 
regresar a España luego de 
vencer los contratos que los 
retenían. ,

La obra de estos clérigos 
era considerada meritoria por 
los vecinos. Cabe señalar, en 
ella, la formación de agrupa- 
m lentos de matrimonios con el 
fin de formar una comunidad 
de bienes, dentro de una au
téntica evangelizactón, estos 

matrimonios formaban con 
sus recursos un fondo común 
que compartían. La presencia 
de vecinos frente a la capilla 
de la Piedad (donde se ha
bían producido incidentes) se 
repitió. Contaron con el apo
yo de dos de los sacerdotes 
dimitentes, uno de los cuales 
explicó el Evangelio en la vía 
pública.

Esa actitud motivó que fue
ran suspendidos por tiempo

La iglesia dsl silencio
indeterminado por el arzobis
pado de Rosario; quedando 
imposibilitados de arministrar 
sacramentos, predicar o ense
ñar. La situación entró, en
tonces en una etapa imprevis.- 
ta: un grupo de sacerdotes sé 
solidarizó con los suspendidos 
y pidió la revisión de la me
dida. Como esta no se con
cretó, presentaron opleetlva- 
mente su dimisión.

Los dimitentes leyeron y ex
plicaron sus posiciones, en sus 
respectivas paroquias. Además 
otro cura más se plegó en los 
últimos dias, a la actitud, y 
elevaron a más de 40 el nú
mero de curas solidarios.

TURISMO
Por licencia del personal de 

los talleres, “Izquierda” no 
aparecerá durante la semana 
de turismo. Nos despedimos de 
nuestros lectores, pues, hasta 
el viernes 11,



izquierda

Severa denunciare un^gobierno al servicio ele 
oligarcas, granaes banqueros y^empresarkcs

EL país soporta una políti
ca ue la oligarquía, que 

se dedica a la defensa desem
bozada de sus intereses par
ticulares; no asistimos al go
bierno de un partido o de un 
sector sino ai de un bombre 
rodeado de un conjunto de 
empresarios, Estas y otras im
portantes declaraciones fue
ron realizadas al semanario 
IZQIUKUA por el senador 
Franc.sco Rodríguez Caenusso, 
destacado pobtico del fa itido  
Nacional, quien se refirió, ade
mas, ai tratado m-iitar con 
Estaídos Unidos, los Tupama
ros y otros importantes temas 
de la poutica nacional, en el 
reportaje que se transcribe a 
continuación,

—En oportunidad de acep
tarse el ultimo tratado mili
tar con los Estados Unidos, 
el berrerismo r e a l i z ó  una 
enérgica campaña en contra 
del mismo, ¿mo cree que se 
impondría una actitud simi
lar con motivo del tratado 
que se anuncia? ¿Cuál será su 
actrtud en el problema?

—Por supuesto, la actitud, 
de la mayoría del Partido Na
cional interpretó auténtica
mente, en esa oportunidad, la 
mejor tradición del Partido. 
Las 'circunstancias internacio
nales no han hecho sino con
firmar esa actitud. Es exacto, 
si, que luego algunos inte
grantes del Nacionalismo, en 
ejercicio del G o b i e r n o  no 
mantuvieron idéntica línea. 
Pero hoy, muchos dirigentes 
y un vasto sector de su masa 
militante mant.enen adhesión 
a aquellos postulados, qu e  
constituyeron uno de los ca
pítulos medulares de la ac
ción herierista.

En estos días estoy estu
diando los debates de enton
ces y procuro informarme so
bre las perspectivas actuales, 
con el propósito de plantear 
el tema en una próxima se
sión.

—Por lo demás, el trámite 
se ha llevado a espaldas del 
Parlamento ¿o el Ejecutivo ha 
planteado algo al respecto?

— En el Parlamento, que yo 
sepa, oficialmente no se ha 
planteado nada. El tema fue 
llevado por el senador Enrique 
Rodríguez, pero a título per
sonal.

—Según se ha informado, el 
tratado en favor del cual pre
siona Estados Unidos tiende a 
transformar ai Ejército en un 
organismo de represión inter
na, lo que hasta habría provo
cado cierto disgusto en algún 
sector de dicha institución. 
¿Qué opina al respecto?

—Hasta el momento estoy 
tratando de obtener informa
ción y, como comprenderá, no 
es fácil de obtener sobre es
te tema. Teniendo en, cuen
ta la tradición del país —y es
pecialmente la de mi Partido, 
—, creo oue habrá que ser 
muy cuidadoso en este tipo de 
tratados.

—¿En qué circunstancias se 
aplicaría el Tratado? ¿Cuál 
es, a su juicio, la situación 
general del país?

—EÉ país atraviesa un pe
ríodo especialmente grave de 
su ya prolongada cri'sis. En 
lo financiero y en lo econó
mico — pese al pregonado op
timismo del Gobierno —, son 
desalentadores, SU país se de

bate ante una política cruel, 
desarrollada con toda frial
dad por una oligarquía que 
se dedica a la aeiensa aesem- 
bozaua de sus intereses.

No hay un esfuerzo real 
por mejorar la producción 
nacional. El proyecto de re
forma de las estructuras agra 
rias, presentado durante el 
gobierno anterior, ha siuo r- 
cnivado. La industria, carece 
de estímulos, y el comercio 
exterior de un plan y protec
ción adecuados. La reciente 
sainetesca “política del trigo” 
y la lana acuminada por ios 

* latifundistas e intermedia
rios son — entre otios —, 
ejemplos claros de que la oli
garquía desprecia t o d a  fór
mula concreta de desarrollo.

Hay, actividades que están 
en auge; son aqueiiás cuyos 
representantes gobiernan; los 
grandes banqueros y sus testa- 
lerros (Peiiano Fació, Cb#r- 
lone, Frick Davies, Sanguina- 
tti, etc.), conocen una pros
peridad sin precedentes.

—Señor Senador; Usted de 
nuncia, con nombres y apelli
dos, situaciones clarísimas de 
implicancias, que también IZ 
QUIERDA ha denunciado. ¿A 
qué se debe que hechos tan 
graves ya ni siquiera tengan 
eco en el Parlamento? En 
otros términos: recordamos
que, hace algunos años, el en 
tonees diputado José P e d r o  
Cardo&o uijo en Camara que 
el país vivía “en un régimen 

s~xie ooirupcñn política y ad
ministrativa'’. Peno a p e n a s  
pronunció esas palabras, un 
legislador de otro Partido, el 
diocto-1 Ferier Seria, subrayó 
que el doctor Cardoso —un le
gislador serio, dijo, responsa
ble—, acababa de hacer Una 
manifestación grave, por lo 
cual entendía que el Parla
mento del4i.1l reclamarle, con 
el tiempo debido, prueba de 
sus afirmac ones. Práctica
mente la Cámara en pleno 
vtó una sesión especial, en la 
cual el entonces diputado so
cialista pudo exponer amplia
mente sus denuncias. Ahoia 
no se reacciona asi por parte 
del Gobierno ni de algunos 
legisladores de la opos ción? 
A su juicio, ¿por qué no hay 
eco ante denuncias tan gra
ves?

—Hasta el momento no ha 
existido eco. Para ello se su
man dos factores. Bn primer 
término, el gobierno no es un 
gobierno de partido o de un 
sector político; este es el de 
un hombre rodeado de un 
conjunto de empresarios. Ade
más, la ..condena ' expresa a 
sus actitudes en el plano par 
lamentarlo se hace muy difí
cil, porque hay legisladores — 
integrantes de ambos partidos 
tradicionales—, que prefieren 
actuar en función de la cla
se social o del grupo econó
mico que integran. El ejemplo 
de lo acontecido en la Cáma
ra de Representantes con la 
investigación de actividades 
bancarias es terminante; los 
colorados oficialistas y algu
nos blancos de “buena volun
tad” impidieron que se inves
tigara la actuación de la Ban
ca. ¿Qué dice el Parlamento 
de la insensibilidad del Poder 
Ejecutivo para exigir el cum
plimiento de la ley de 1965 
sobre funcionamiento de las 
financieras? ¿Se animará a

delenuer a un gobierno que 
sOio actuó deopucs dei escan
cíalo ue ia iviouiy, y no para 
exigir el cumplimiento ae la
ity  S*nO pcexcl icbOlUl/CU' -—OQXl
un nuevo puazo ae seis nie
las linaiiCxci’as y nuevas vio- 
ses—, ei funcionamiento de 
laoiones ae la leyV sobre to
lo vamos a hablar —y muono 
—, en ias próximas sesionas 
del E'enaaó.

—n i  10 económico, la políti
ca uci gob.cruo se na minia
do a ieuucir ios cteaitos pa
ra ía muustiia, y re corlar los 
salarios ae los tiaDajadores, 
tu una definida poui.ca an
tipopular, ¿que opma ue esos 
Liic<viu.ciutus y a qué orien
taciones jurga que oDedectn?

—¡su la aplicación estricta 
— sm un ápice de imagina
ción propia—, ae los imea- 
mientos ’uei Fonuo Monetario 
Internacional. Los gooieinos 
aei Fait.ao Nac.unai negocia
ron y aceptaron orientacio
nes uel Fonao, pero las re- 
cnazaion cuantío enas no con 
venían al país. Peí o este go
bierno aplica al pie ae la le
tra 10 que meta er Fondo. La 
consecuencia es ei aplasta
miento uei pais y de los sec
tores populares, que son lo s  
que piouucen. Por otra parte, 
er gobierno no debe ser juz
gado sólo por su fase actual. 
Lene recordarse que en pri
mer tétmmo apiooo una de
valuación que calmeó ae ne
cesaria; luego aprobó otra 
que —según lo ue terminó el 
piopio ¿enado— fue innece
saria. Me refiero a la que fue 
precipitada por el episodio de 
la íniiuencia. Pero iu¿go ae 
facilitar con las 'devaluacio
nes el enriquecimiento de los 
sectores oligárquico^ pasó al 
extremo opuesto, sin que na
da io justifícala. Y  ello ha 
deteimniaao mi íc ultaües en 
la industria, una disminución 
del nivel de.vioa de los em
pleados y obreros de activi- 
aaües públicas y privadas, de 
los sectores medios del traba
jo rural y de las clases pasi
vas.

—Se ha señalado que el 
Partido Nacional no cumplió, 
en efécto, con algunas exi
gencias del Fondo Monetario 
Internacional, Justamente esa 
política ¿no habrá determina
do la exigencia de un cumpli
miento mas estiieto? En otros 
términos: ¿la diferencia se 
refiere sólo al cumpLmiento 
de las músmas cartas de in
tenciones?

—Ninguno de los plantea
mientos 'del Fondo es nuevo. 
También fueron exigidos a los 
gobiernos del Partido Nacio
nal. Pero no hay más que leer 
la columna de un hombre con 
el que se puede discrepar pe
ro que es un entendido en te
mas económicos, el doctor 
Daniel Rodríguez Larreta, pa
ra comprobar cómo censuró 
al Partido Nacional por no 
cumplir con la r e c e t a  del 
Fondo y cómo aplaude al Par
tido Colorado porque la apli
ca sin discusión. Las fórmu
las aplicadas por Charlone fue 
ron exigidas a los blancos, sin 
que los gsobiernos del Parti
do Nacional las aceptaran. Y 
durante los gobiernos nacio
nalistas se mantuvo el dere
cho 'de los sectores de ingre
sos fijos a defenderse de esa 
política, los consejos de sala

do y, en téxminos geneiafes, 
el pueblo puuo mantener su 
capuciuaa aoquismva. Fúe a 
partir ue ía uegaaá de Char- 
luue que se piuaujo ti desca
labro total ael país.

—Ai referirle a la política 
del Fondo Monetario usted 
Jua señalado,' sciwi senauor, 
piofuiiuas uuerencias entre 
integrantes de ios mismos le
mas trauic.Olíales. Ese tema 
de la aunusiou o rechazo ae 
la política del F o n a o  ¿no 
plantea, a su juicio, diferen
cias que llegan a los princi
pios?

—Casi no hay tema de fon 
do en la vida política del país 
que no plantee problemas de 
piincipios dentro de ios le
mas. Los partidos tradiciona
les, debe reconocerse, son or
ganizaciones con contenido 
histórico pero que ya no re
flejan concepciones de orden 
económico y social. Eso y la 
vigencia de la ley de lemas 
forman parte principal del 
drama nacional.

—Y si eso sucede dentro 
de los partidos, ¿qué posibJi- 
dades ve de un acueido, por 
encima die los lemas, que se
pare a un lado a ios represen
tantes de la política de la oli
garquía y al otro a quienes 
luchan por un cambio, sean 
blancos, colorados, maixistas, 
o demócrata cristianos?

—Teóricamente es posible. 
Pero la realidad política na
cional es compleja y no me 
atrevo a abrir juicio.

Cuando los partidos políti
cos tradicionales se constitu
yeron, los problemas esencia
les ael pais teman que ver 
con el funcionamiento insti
tucional. Hoy, las definiciones 
son en torno a concepciones 
de orden económico y social. 
La estructura de los Partidos 
Tradicionales y la legislación 
electoral han determinado que, 
gane una u otra fórmula, los 
sectores más decididamente 
reaccionarios son los que asu
men, en los hechos, la direc
ción del sector económico del 
gobierno. Y  esto debe termi
nar.

Siento una aaiie-,.oj p.o- 
fuiiua a la ü£ «jUiCiQü ÍLü tO.iv/ci
dé lili P<iitáClU> jJwAO -a j
O Q olí 8.0U d. fcxl IxíomJ
que busque los
ikejor coiiuuzu<i a qux¡ *,-***. ~
ixe el pucüau y ixo ¿u o—
quid, x&ob U0o há tiiwcu.úo,
uaexnás, c u e r n a , wj- 
mo los 01a£&1Cm¡> allí'C^vi.d-1 
esa condicxou a su ixx¿~a ¿a 
partiuaxia. lMo iue ¿It/i ji* 
que hombres de u ttu u . w -  
tuna —como Gaiii-uai, n.uci 
y Benito M¿dtio—, 
su buena cuspciSxCion p—... cbii 
un gobierno que fávúieqé ai 
sector que ellos mieg-Un.

— Una muna pugiiiita to
bare un problema que tu^iuo- 
ve estos días. ¿«que opina ue 
los TupauiaiOs?

—En primer lugar no los 
condeno moralmcme, aunque 
aiscrepo con su ideología y 
procedimientos. En ati.na.va 
yo, que creo que la traiuior- 
mación de la sociedad eo posi
ble, en el caso nuestro,' su: ia 
acción revoluc.onaiía, d i g o  
que estos biotes se p.ouuo.n 
por la ausencia ue ios o. 
nismos que deberían pión a j
elarse. Lo de Monty un 
caso claro.

—Sí. Cuando se denunció el 
hecho en el plano per&ójáii- 
oo> o parxameux a¿ io, uu 56 
tuvo éxito. No obat-nce, des
pués de la acción oei ú i.L.N. 
el tema alcaiuo gian ru  eve 
y obligó a la atete Ou of.c.aL

—No me alegro que nuy_ai 
Sido ellos los qué uu.uvmoe 
ese éxito. Pero pregunto: ¿uay 
un solo legislador que p.ense 
que las Financieras sjvcíi al 
pais y actúan auitro ue ia 
rey? Ño úbstante, cuanuo un 
diputado del gob.erno estudia 
el tema, se documenta y rtú
mida acusaciones concretas, e 
cierra el paso a toco cosible 
esclarecimiento. El pueblo tí ti
ñe, hoy, conciencia de qu  ̂ es 
pobre, que en su torno hay 
algunos centenares de f.rnd as 
que son más ricas y que, para 
colmo, envían su riqueza a. ex
terior. No se pretenda que, 
cruzado de brazos, espere in
definidamente.

Programa de Encuentros
de IZ Q U IE R D A

A B R IL  23
Compromiso de la juventud en 
la hora actual.

M A Y O  29
Balance y enseñanzas de la e: 
periencia del PDC como Gobler- 
noen Chile.

JU N IO  26
Uruguay: Los Partidos Tradi
cionales.

RE SE RVE S IE M PR E  E L  U LT IM O  
J U E V E S  DE CAD A MES
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Cura secuestrado
QUITO, (Interpress-) — Los 

estudiantes universitarios 
que raptaron el martes pasa
do al sacerdote italiano Ca- 
maratta, manifestaron su de- 
sic.ón ce no ponerlo en liber
tad hasta cuando las autori
dades eclesiásticas revoquen 
la sanción y permitan que el 
religioso quede en Quito.

Edmundo Valencia, un estu 
diante de la Universidad Ca
tólica y dirigente de la iz
quierda en ese centro de es
tudios, asunjjó la responsabi
lidad y manifestó que el-rap
to obedeció , a la necesidad de 
llamar la atención de la opi
nión pública, “a fin de que 
comprenda la posición revolu
cionaria que nace en el seno 
de la Iglesia Latinoamerica
na”.

Por su parte, los dirigentes 
de la comunidad “Combonia- 
na”, a la cual pertenece el 
sacerdote raptado, dieron a 
conocer que no se podía revo
car la orden para que Cama- 
ratta viaje a Roma, porque 
tal decisión provenía del pro
pio Papa Paulo VI, pero aña
dieron estar dispuestos a in
terceder ante la Santa Sede 
para que el Padre Camaratta 
continúe en el Ecuador.

En tanto, la prensa del país 
ha dado gran despliegue al 
problema del rapto que lleva 
aparejado consigo la primera 
reacción de los seglares y los 
curas jóvenes “contra las vie
jas y caducas estructuras” se
gún proclaman.

Un grupo de periodistas lo
gró entrevistar al sacerdote 
raptado, quien protestó por ha 
ber asumido la decisión de 
obedecer a sus autoridades y 
no poder hacerlo por la acti
tud de los jóvenes estudian
tes. Sintetizó su posición fren 
te a las “actitudes tradiciona- 
listas” de la iglesia en el 
E c u a do r ,  af inn ando que 

"“mientras el hombre llega ya 
a la luna, no se deben mante
ner estructuras que resulta
ban inadecuadas en 1700 y eso 
para Europa”.

Colombia
ROGOTA — Pese a las ame

nazas de represalias que 
el presidente Lleras Restrepo 
h’zo en discurso radio - tele
visado, na retrocede la ola de 
manifestaciones estudiantiles 
en casi todo el país, como se 
verifica por los hechos si
guientes:

—E i Tunja. capital del De- 
p.rtr-mentó de Boyaca, ma
nifestación de solidaridad con 
los estudiantes de Córdoba. 
La policía intentó impedir la 
m3nifastac!ón. estallando un 
vi o1 en lo conflicto, con gran 
número de heridos.

—Huelga de la Escuela de 
rerirdisipo de la Universidad 
de AnUoauía.

—La Universidad Tecnológi
ca de Val' suspendió todas sus 
actív'd"des. Ocupación de los 
edificios, como p-otesta con
tra la expulsión de cinco alum 
nos. ,

—Suspensión de las clases 
en las escuela» secundarias del 
Departamento de Sucre.

—En pasto capital del De
partamento de Narino, el olor 
a g-s impregnó las calles, 
después de los choques entre
estudiantes y policías.

Argentina! la Iglesia del silencio
Tucumán: explosiva nota 
a Monseñor Aramburu 
Arzobispo de Buenos Aires

BUENOS AIRES (Interpress). — “La Iglesia Argen
tina parece ser la iglesia del silencio. Es vox populi que 
nuestros obispos, salvo honrosas excepciones, parecen 
estar en connivencia con las actuales autoridades e 
instituciones causantes de los males que es preciso de
nunciar” . A  pocos dias de conocido el texto de un do
cumento oficial de la Iglesia Católica Argentina por el 
que se prohíbe a los sacerdotes hablar de la problemá
tica política, económica y social, trece curas de la con
vulsionada y empobrecida provincia norteña de Tucu
mán elevaron una explosiva nota a Monseñor Juan Car
los Aramburu, Arzobispo de Buenos Aires, en la qué es
tablecen conclusiones similares a la transcripta.

Después de señalar su alarma ante la orden “de 
callar” impuesta por las autoridades eclesiásticas, los 
sacerdotes recuerdan a Monseñor Aramburu los docu
mentos por -él' firmados en Medellín, “y ratificados por 
la autoridad del Santo Padre” , y señalan que la mise
ria, el hambre y las enfermedades de Latinoaméricas 
“nos lanzan un desafío que como Iglesia, como pueblo 
de Dios, no podemos soslayar, salvo que traicionemos el 
Evangelio” .

Más adelante se pregunta: “ ¿Qué decir de la acti
vidad del episcopado frente a las injusticias institucio
nalizadas de nuestra sociedad, 'donde se lesiona la li
bertad, la dignidad, el derecho de todo el pueblo? ¿Qué 
se ha hecho concretamente-—agrega— por la liberación 
del hombre argentino? ¿Es que no corresponde denun
ciar los atropellos cometidos a los que se consiente con 
el silencio o la pasividad? ¿Acaso usted no fue firman
te de un documento en el cuál se comprometía a tomar 
decisiones y a establecer proyectos solamente si estába
mos dispuestos a ejecutarlos, como compromiso perso
nal nuestro, aun a costa del sacrificio?” . -Las pregun
tas dejan lugar a la crítica acusatoria abierta: “Como 
usted quiere, padre” , que los sacerdotes en contacto con 
la realidad vital que padece nuestro pueblo, queden ca
llados, esperando instrucciones que nunca llegan” ?

Los trece firmantes del “Documento Secreto” habían 
redactado hace algunos días, en oportunidad de la de
tención de cuatro dirigentes de los sindicatos de cañeros 
y azucareros e la provincia, un manifiesto de solidari
dad: “Esta adhesión nuestra quiere ser un compromiso 
—decían— de solidaridad con los que sufren. Esa soli
daridad —agregaban— significa hacer nuestros, sus pro
blemas y sus luchas” . Refiiiénose a una marcha a pie 
que los trabajadores azucareros anunciaron como pro
testa por el cierre 'de un ingenio azucarero —el déci
mo cuatro ingenio que se busca clausurar desde la pues
ta en vigencia, en 1966 el plan azucarero elaborado por 
el actual gobietno—, los sacerdotes decían: “Esa mar- 

" cha representa visiblemente el movimiento de todos los 
pueblos oprimidos que marchan hacia la nueva huma
nidad, donde el honor no pertenece al dinero acumulado 
entre los manos de unos locos, sino a los trabajadores 
obreros y campesinos” .

La Iglesia Argentina, considerada a nivel popular 
como una de las más retrógradas, derechistas y oscuran
tistas de Amér.ca, y quizás del mundo, ha experimenta
do muchos sinsabores en los últimos tiempos por la ac
ción de un importante grupo de sacerdotes progresis
tas que, mientras las jerarquías tratan de no emitir opi 
nión en todos aquellos casos en que ellas pueden Im
plicar un roce con las autoridades o algún grupo econó
mico poderoso. Han salido a la calle con manifiestos y 
actitudes francamente en rebeldía para denunciar toda 
injusticia social.

Un indicio de la situación que está viviendo la Igle
sia argentina, lo pone de relieve el clima de asambleas 
que se observa en distintas diócesis del país. Ahora mis
mo en Buenos Aires, cerca de media centena de sacer
dotes, del llamado “Grupo del Tercer Mundo”, tomó po
sición a favor de sus colegas de Rosario y Tucumán.

En medios allegados a las jerarquías eclesiásticas 
se afirma que el malestar ha llegado al" máximo y que 
ya no se sabe como actuar ante manifestaciones de es
ta naturáleza. Públicamente, ya no se puede hacer de- 
cír a los grupos tradicionales de feligreses que quienes 
se preocupan de los fenómenos sociales que aquejan a 
la Argentina son curas comunistas infiltrados en los cua
dros sacerdotales. Los Infiltrados, a esta altura, sumarían 
decenas y ello resulta difioil de creer.

¡JUENOS AIRES (Interpress) 
Sigue sin solución el gra

ve conflicto originado en el 
Arzobispado de Santa Fe, una 
de las más importantes dió
cesis argentinas.

27 Sacerdotes presentaron 
en forma colectiva sus renun
cias a los cargos que ocupa
ban en la Arquidiócesis, en 
disconformidad con la conduc
ción de la misma y la escasa 
sensibilidad social de su§ au
toridades.

“Nos vemos en lo dolorosa 
y grave obligación de presen
tar solidariamente, como de 
hecho lo hacemos, nuestra re
nuncia a los cargos ministe
riales diocesianos, a la vez que 
recurrimos y notificamos a la 
Santa Sede, pues, sin éxito, he
mos intentado el diálogo con 
nuestra jerarquía, insensible, 
pasiva e indiferente a los re
clamos reiterados, que no son 
sólo nuestros sino de nuestra 
grey” dice en su párrafo más 
restallante la carta que hicie
ron pública los 27 sacerdotes.

El Arzobispo de Rosario, 
Monseñor Guillermo Bolatti, 
destinatario de las dimisiones, 
es calificado de insensible e 
indiferente, los sacerdotes ar
guyen que “se les niega cons
tantemente el diálogo, sin 
evacuar las consultas y, obvia 
mente, dar el respaldo y  estí
mulo imprescindibles para el 
apostolado magno que cumpli
mos con humildad”.

Los colaboradores del Obis

po Bolati son calificados de 
“dómplices de esta situación 
de injusticia y pecado, que 
constituye un triste y escan
daloso testimonio para la ciu
dad, la iglesia y los hombres,

“ Intentamos sin éxito acer
carnos —concluye la Declara
ción— nunca tuvimos el eco 
esperado” .

Según pudo saberse la ti
rante situación alcanzó su 
punto de crisis en febrero, 
cuando los vecinos de una de 
las capillas de la arquidióce-? 
sis se opusieron a que el Pa
dre Néstor Novello, Secretario 
del Arzobispado, oficiara misa 
allí. Los vecinos estaban — y 
aún están — disconformes por 

(Pasa a la página 10).

SACERDOTES DE PERU SOLIDARIOS 
CON LAS IDEAS DE CAMILO

■ IMA. — La iglesia perua
na enfrenta 'dos proble

mas graves: la rebelión de 
los c u r a s  de Trujillo y el 
abandono de su puesto de 
Obispo Auxiliar de la dióce
sis de Lima, Mons. Mario Cor
nejo Ravadero, quien ha via
jado a la Argentina. La ofici
na del Cardenal Landazuri 
ha publicado un enérgico co
municado desmintiendo que 
Monseñor Ravadero hubiera 
contraído matrimonio en Bue
nos Aires.

En Trujillo, más de veinte 
sacerdotes se han rebelado 
contra el “ excesivo conserva- 
tismo” del Arzobispo Carlos 
María Jurguens, que suspen
dió de sus cargos & siete pá-

Camilo Torres

rrocos que se habían solida
rizado con el movimiento de 
“ Intervención Social” . Los cu
ras castigados son casi todos 
españoles de lá Isla de Ma
llorca y de Málaga; el diri
gente máximo del movimien
to rebelde es el padre Miguel 
Fernández,. director del semi
nario de Trujillo y, como los 
demás, perteneciente a la or
den “Comboniana”.

Los sacerdotes son acusados 
de ser partidarios de las ideas 
del cura guerrillero Camilo 
Torreé. A ese respecto, el pa
dre Cortés declaró: “los pa
dres sancionados comparten 
todos los planteamientos de 
Camilo Torres, quien tuvo la 
valentía de denunciar las in
justicias sociales y ratificar 
sus pronunciamientos con el 
sacrificio de su propia vida”.

El director_del seminario de 
Trujillo a c l a r ó :  “Somos la 
iglesia auténtica, pues esta
mos del lado de la encíclica 
Populorum Progressio, apro
bamos el documento final de 
la conferencia episcopal de 
Medellin y la declaración del 
clero peruano aprobada en la 
reunión de Lima de hace dos- 
meses” .

Toda esta crisis fue desa
tada a raíz de la marcha del 
silencio, encabezada por el 
padre Cortés y los otros sa
cerdotes rebeldes, en señal de 
protesta por la inauguración 
de la nueva y lujosa sede del 
Country Club de Trujillo, con
siderado un desafio a la po
breza de la región. Posterior
mente, los curas se solidari
zaron con una huelga de obre, 
ros cuyas esposas acamparon 
en la catedral de Traillé.
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Argentina:

El monumento 
a Artigas

gUENOS AIRES, (Interpress) 
— En 1955, pocos meses 

después de la caída del go
bierno del General Perón, la 
denominada Revolución L i
bertadora decidió realizar un 
homenaje al Uruguay “por los 
innumerables favores hechos 
por su pueblo y  su gobierno 
para combatir a Perón” . Mas 
o menos así rezaba el llama
do a concurso para el levan
tamiento de un monumento 
al héroe federalista del país 

. vecino. Han pasado casi ca
torce años y el monumento 
no ha sido realizado. Noticias 
procedentes de Uruguay pa
recen indicar que ahora las 
tareas de confección de la 
efigie de Artigas” parecen 
estar adelantados y se anun
cia que en pocos meses más 
podria quedar pronto el mo
numento".

Se ha recapitulado en la 
prensa los acontecimientos 
transcurridos desde aquella 
feliz tarde en que se puso la 
piedra fundamental del mo
numento. El concurso de pro
yectos ' contenía una parte 
emocional: para ofrecer un 
mayor simbolismo, el pedes
tal y la eflg’e de Artigas se
rían real'zados por separado, 
uno en Montevideo y otro en 
Buenos Aires, por un artista 
uruguayo y uno argentino 
respectiva m ente.

En 1957, dos años después 
del llamado a concurso, el 
ágil y diligente jurado que 
entendía en la cuestión dio 
su veredicto. Pocos meses 
después, un sólido y perfecto 
cubo de hormigón —que pa
ra acentuar simbólicamente 
sería recubierto en una mf • 
tad por mármoles uruguayos 
y en la (oiría por mármoles 
argentinos de características 
similares— lucía su frialdad 
en el Paraue Palermo. en el 
micmo sitio donde en 1955 se 
h^bian reunido los represen
tantes de a m b o s  gobiernos 
para colocar la piedra funda
mental. Un cartel indicaba 
que allí se levantaría el mo
numento a Artigas. El tiem
po hizo su obra, la pintura 
desapareció y todos aquellos 
que nacieron después de 1955 
desconocen los orígenes tíc
ese simétrico y perfecto cubo

La rebelde Anguilla
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de hormigón que aún subei»- 
te, rodeado de pastos y anda 
míos de madera semidestruí- 
dos por el sol y las lluvias.

Ahora se anuncia desde 
Montevideo que el último íu- 
nss el Presidente Jorge Pa
checo Areco, el Embajador 
argentino, y el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Uru
guay y otras altas autorida
des visitaron el taller del oc
togenario escultor José Luis 
Zorrilla de San Martín para 
interiorizarse de la marcha 
del bronce, de poncho y botas 
altas, representará a José Ar
tigas. El optimismo crece 
porque lo»' bocetos en barro 
ya están realizados: solo fal
ta pasarlos al yeso y luego al 
bronce, embarcarlo rumbo a 
Buenos Aires, colocarlo en el 
semiderruído p e d e s t a l  del 
Parque Palermo y¡ encontrar 
una fecha apropiada p a r a  
una inauguración de estas ca
racterísticas: en Argentina,
donde sólo en contadas excep
ciones se habla de Artigas — 
aunque sus detractores y aque 
líos a los que él consideró 
como sus traidores gozan pe
riódicamente de los más altos 
honores— , este sería el tercer 
monumento al héroe america
no: hay uno en La Plata y 
otro en Corrientes.

“La Razón” , visiblemente 
indignado por el olvido en 
que se ha incurrido “ ¿sólo se 
tratará de un olvido?” , se pre
gunta, rescata la idea cada 2 
o 3 meses y pregunta qué pa
sa con el monumento. Hace 
poco, un lector sugirió una 
solución: en el mismo lugar 
donde se encuentra enclavado 
el pedestal, a principios de si 
g]o se hallaba la cancha de 
fútbol del Club River Píate. 
Quizás una enorme polota de 
bronce pueda obviar trámites, 
señalaba el lector y compartía 
“La Razón” y agregando: “A 
119 años de la muerte de Ar
tigas, Buenos Aires sigue des-1 
conociendo la valía del gran 
americanista”, mientras, para 
irritación de los uruguayos y 
los conocedores de la historia, 
en pleno centro de Buenos 
Aires se levanta una estatua 
a Dorrego con la siguiente 
inscripción: “Al Fundador de 
la Nacionalidad Uruguaya”.

|_A pequeña isla antillana 
e s t á  causando mayores 

dolores de cabeza a los Ingle
ses. La ocupación de la rebe
lada y autoproclamada Repú
blica no fue pacífica, inclusi
ve ya se registraron choques 
con las fuerzas de ocupación. 
El dirigente negro de Angui
lla, Ronald Webster, se en
cuentra en Estados Unidos, 
movilizando el apoyo de algu
nas delegaciones africanas en 
las Naciones Unidas y, tam
bién de sus amigos norteame
ricanos. Según Webster care
ce de fundamento la acusa
ción inglesa de aue Anguilla 
se había convertido en el re
fugio tarnquilo del hampa 
norteamericana.

El problema para Inglate

rra se ha colocado más bien 
en el terreno moral que en 
el político. Nadie acepta que 
el gobierno inglés invoque ra
zones de esa naturaleza para 
invadir la isla si permite el 
genocidio más brutal y el de
safío abierto de un gobierno 
aue es, el mismo, un ejemplo 
del c r i m e n  organizado, en 
Rhodesia. Eso exDlica que el 
pueblo de la rebelada isla gri
tara a los “diablos rublos” de 
la fuerza de paracaidistas, que 
se fueran a Rhodesia y les de
jaran en paz.

Lo que era esperado: el go
bierno norteamericano consi
deró oportuna y justa la in
vasión de Anguilla por parte 
de los ingleses.

Solución por las armas
Extremo
Oriente

PAKISTAN

(ITUACION grave en Pa
kistán. Partidos políticos 

y grupos religiosos organizan 
sus propios tribunales, que 
juzgan y condenan a los ad
versarios. Barricadas y con
flictos por doquier, sobre todo 
en el Pakistán oriental. Huel
gas generalizadas, algunas de 
carácter nítidamente revolu
cionario. Enfrentamientos en
tre izquierdistas y grupos de 
derecha completan el cuadro 
de casi guerra civil. El ejér
cito ocupa los edificios del 
gobierno y servicios públicos. 
En una dramática alocución, 
el presidente A y u b  K h a n  
exhortó al pueblo a “salvar 
al país y los ideales del Pa
kistán” y dijo que “ toda la 
vida económica se ha parali
zado”

Momentos después, en una 
dramática tentativa de “evi
tar la guerra civil” entregó el 
poder a otro Khan, el minis
tro de la Defensa General 
Yahya Khan.

INDONESIA

Nuevas matanzas en Java 
Central. Penetración masiva 
de las empresas norteameri
canas, que han propiciado el 
golpe contra Sukarno y los 
genocidios siguientes. El'trust 
de la Freeport Sulnhur Co. 
anunció una inversión en ya
cimientos de cobre del orden 
de los 120 millones. Los ame
ricanos se cobran del apoyo 
al golpe.

FILIPINAS
La olvidada guerra de los 

“huks” volvió a las columnas 
de los periódicos, con un ata
que de un grupo de guerrille
ros a una patrulla del ejército 
en la isla de Luzón.

|PL C A IR O  — \ Sigue el duelo de artillería sobre el Canal 
de Suez. Los egipcios intentarían impedir el trabajo de for
tificación de la orilla occidental del canal, que -realizaban 
los israelíes. Sé Hice que 800 emplazamientos de artillería 
pesada han sido instalados por los egipcios en el Canal. No 
se han conocido detalles de la noticia de que un alto jefe 
militar cubano participó en las operaciones de guerra, jun
to a un comando árabe, en los territorios ocupados.

En el campo político, el hecho más importante de la 
semana, en el Medio Oriente, fue la declaración del presi
dente Houare Boumedienne quien afirmó que “ la única so
lución a ese penoso problema (Israel) es la lucha armada” . 
Después de manifestar “ la total solidaridad de Argelia con 
los árabes y  los-.palestinos” , dijo Boumedienne, en el dis
curso que ha pronunciado en la ciudad de Tindouf, en una 
reunión popular:

“ Ese problema no será resuelto por las grandes poten
cias ni por ningún medio internacional. Es un error preten
der contar con la influencia de las grandes potencias. Es tam
bién equivocado creer que esas naciones, que ponen sus in
tereses por encima de las aspiraciones de las naciones ára
bes, son capaces de tratarnos algún día con justicia” .

Nixon descubre su juego
ETL más influyente diario de los Estados Unidos, el “New York

Times”, que había saludado con simpatía las primeras de
claraciones de Nixon, cambió de actitud y atacó al presiden
te por no hacer nada para reducir la presencia de los Esta
dos Unidos en la guerra del Vietnam. Al contrario, los bombar
deos nunca fueron más violentos que ahora en el área del sur. 
Nixon acaba de reunir los funcionarios y generales responsa
bles de la guerra, pero nada ha trascendido de lo resuelto. En 
el campo de batalla, la ofensiva vietcong ha marcado nuevos 
triunfos.

Más aún: Nixon acaba de dictar órdenes para acentuar la 
represión contra los estudiantes. Su determinación en nada di
fiere de los decretos de Costa e Silva, Stroessner, Duvalier. o 
de otros dictadores del continente. Muy temprano, Nixon abre 
el Juego.

En el campo demócrata causó gran impacto el programa 
anunciado por el senador Edward Kennedy tratando de acer
car los Estados Unidos a China. El plan presentado por el so
breviviente de los Kennedy parte del principio de que “China 
Comunista es un poder legitimo en el control del territorio 
continental” . Se prevé, además, la eliminación de varias res
tricciones al comercio, el intercambio y los viajes. Sobre For- 
mosa. Kennedy aconseja que se trabaje en las Naciones Uni
das por un arreglo político entre Pekín y Taipé permitiendo 
la representación de esta última como unidad independiente 
de China en igual forma que Ucrania y los territorios sovié
ticos de Bielorrusia, que aún perteneciendo a la Unión Sovié
tica tienen delegados en la ONU.

La iniciativa fue considerada en los medios políticos como 
ultra liberal.
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La masacre ordenada por Pacheco Areco, 
Jiménez de Aréchaga y el Jefe de Policía

Bomba yanqui de fragmentación 
estrenada para América Latina

Texto de la Conferencia de 
Prensa Prohibida. La Censura 

. p.evia. El Monopolio de la Ra
dio y la T .V . La Confiscación 
de “Extra”.

rrsTA es la conferencia de prensa 
“  ofrecida por las autoridades del 

S'nd cato Méjico del Uruguay y que, 
con las variantes del caso, debió pu- 
blle'rse pti los diarios capitalinos El 
pet-w^cirnien+o de la censura previa 
p-ra la prensa ñor parte de la Je
fa hi-i de Policía y la autocensura 

(j; ja p?troñal de dia
r ia  im~ld’ó su divulgación y  con 
ePo iq. nosibllidnd de brindar una 
jr.'r.-rooeíón pMetiva. vpr°z y  no dis- 
to-e-Viitid? robre los hechos que cul- 
jpi^^von con la muerte inlusta y 
p-M-yao+e. de dos eludientes (De 
los .ásp.tos ir Puse ría Pintos, hija de 
un periodista), durante las medidas.

LA VERDAD PROHIBIDA

<,'muitépeeniente con la par- 
t 'J- d ’ l eo^teio oue ácorópéftííhía. 
r>—r5-, i** TTrjiirpTpiidad fe  la Repúbli
ca i— testos del estudiante Fuen de 
i-e Peritos an+osidaf°s del Sin- 
d'e-to Médico del Uruguay comen- 
7- v - „  o irH’orpv’ r a pn gruño de 

’ 'st.qs robre las exeetás clrcuns- 
t-o^ ’oi. eo oen se produjo la muerte 
de des estudiantes, )qs porseterístl- 
pe- ne tqq verificadas en no
r“e - - , r*e o ’ óvpnes oije se dehpton 
pnt-o io yidq ir la mu "•te. la inn- 
fP’ ei i’ ,olencse de la Tepres*ón poli-
ri"i T.q.s nel"leiiog méd'i'CCS arjttí

orncti*-— on pír, duda el único 
te-Mrnnoio rp’ ido —tanto en lo téc- 

o0Trn e- ’ o humano— sobre los ' 
vo-v-s berreados y eonstituven tam- 
h'éo m  -;ioTro-fohia eniuip’amiento 
pu -i pnrreyeo o,^, más ej silencio y 
la tergiverse clon.

ATAQUE P y nrn QON ARMAS 
DE FUEGO

T>r RUBEN r - r a j -  «rA del vier- 
reo fog yña manifestación fusilada, 
>■0-1,0 sin nrccedantos ja historia
de1 nqíq \ las IR y 30 horeg lq req,- 
n!s-~t-p(ón hebfe portifo de la Fni- 
■eo'-o'de q hada. el c“ntro. levantando 
b",-rlc.edes o medida oue avance han 
p->, rnetertale^ de lar obras en cons- 
t—’eo’ón de las cerpenieg Llevada 
1° - - i-ora d» D rhanifestacjfin a iR 
e Tr-r,,-o "neroplgron tin ótnn'hus de 
1-, o-oiitarie var'as camionetas 
re—i-rp'a’ es nartieulares a l g u n o s  
i— nn’Jcii'iés v patrulleros trans-
rn't-n^o gTgoigpfos fe  iq, poVcfa asi
C~~n aproyl—ademcnto 50 efect*VOS 
de io ou '",dia Renublioepq, Las fuer- 
2's  de choove *fe la Metropolitana,
f,e~-'T)s -y efectivos, policiales COP PS-
cuf os fio-plástico portando armas de 

' l-^eo alcance, y  grueso, .calibre, me- 
tr-Uotps y  escopetas de dos caños, 
cu i—a ron entonces disparando gra- 
r"d -s  de gases contra la manlfesta- 
c'óry pno sg replegó a las barricadas 
más próximas.

PIEDRAS CONTRA BALAS

Ante ello, la policía avanzó dispa
rando granadas de gases y armas 
d° fuego directamente al cuerpo de 
los estudiantes heridos por impactos 
dire-tos y  bombas de gases o por 
p$r figón es. I os estudiantes se pa
re n,-taron detrás de árboles y ba
rricadas respondiendo con piedras, 
m 1 entras la policía efectuaba más de 
cien díspárós de arañadas de gases 
e innumerables disparos de escope
tas con perdigones.

En 18 v Eduardo Acevedo, un gru
po de policías comenzó a disparar

sus armas contra la Universidad, lo 
que dejó un saldo de quince heridos 
atendidos por practicantes de medi
cina que instalaron improvisadamen
te en el local pequeños servicios de 
emergencia.

IMPIDEN LA LLEGADA DE 
AMBULANCIAS

Instantes después fue trasladado a 
ese lugar el estudiante Hugo de los 
Santos, desangrándose profusamen
te. La necesidad de evacuarlo urgen
temente precipitó el envío de las 
ambulancias 'de asistencia externa, 
las que fueron impedidas de llegar 
a la Universidad por la policía. En 
vista de ello se llamó a los Jerarcas 
po’ iciales para oue permitieran eva
cuar a los heridos, respondiéndose 
oue a esos efectos concurriría el 
Jucz de Instrucción de turno Se 
trataba de asistir a un moribundo, 
ñero *n todos los casos la policía 
imnid'ó su asistencia.!

Dentro de la Universidad, debieron 
tomar'-e entonces med'das heroicas 
p-ra evitar la muerte de de los San
tos. a cnien se le Practicó respiración 
artificial y masaie cardíaco a tó-ax 
ab*erto Finalmente. 35 minufos des
pués fe  bav>er sido Retido Fuco de 
’os Rentes llevó muerto al Sindicato 
Médico. La causa de cu muerte fue 
un di~n-ro, de arma de fn°vo. atra
vesándole el tórax un nrovectil de 
tino metralla nne le lesionó el ,co- 
ra-ón y le w á i i lq  una hemorragia 
intr-u-riárdica que de haber s’do 
at-ndida con prontitud no hubiera 
sido mortal.

Todo esto se Ih ’fVíi claramente 
cuno omisión de as’stcnc'a, !o que 
no i® da «invi-ra en la*,* guerra*? n*-s 
crudas, porque la ateud-n ai herido 
se 1-econocc por preceutos ét.íoos y 
jrridiros en todas las legislaciones 
del mundo.”

ACRIBILLAN A LOS HERIDOS

A. GFFjLm (estudiante de Medici
na. y dirivente de la Asociación de 
ERtudiantes de Medicinal- “Uno de 
lo® nrceticantes que se hallaR"n ac- 
clrtentiimpute dentro de la. ririiver- 
s’d-d diagnosticó de inrosdi-tn la 
lesión del comnafiero de los Rentos. 
Apenas comenzábamos a atonforic, 
la nobeía atacó slncronlzadamente 
a la. Universidad ñor todos los cos
tados Ante la pravedad de su lesión 
—existían además rin menos de 10
jóvspes gra.v°mente heridos__ se uro-
curó sape-’ os tr-n-portándolos en 
camillas imnrordspdas con puertas, 
pero la policía lo 4mnidió d’ spa.rando 
contra los estudiantes .quo hacían 
de camilleros. Un nractlc”nte deci
dió salir entonces para parlamentar, 
evitando un pañuelo blanco Tam
bién fue baleado. Por la entrada de 
Eduardo Acevedo se Intentó repetir 
el intento, ñero los resultados fue
ron' los mismos, siendo herido un 
estudiante con perdigones én la ca
beza y un brazo. Decidí entonces 
agitar una camisa como bandera, 
intentando exnliear que un estudien- 
te estaba moribundo, ñero tamt>*én 
fui ha'eado por un of'cial de la Me
tropolitana. Cuando la policía hlso 
vp breve alto, evacuamos a de los 
Santos, transportándolo en una puer
ta blanca con un frasco de suero 
sostenido por un estud’ante. Cami
namos diez metros sin aus ocurriera 
nada, pero de pron+o un eruno poli
cial apostado en 18 y Tr'stán Nar
vaja disparó andanadas de perdigo
nes siendo heridos varios de los es
tudiantes oue transportaban la ca
milla. De los Santos fue entonces 
introducido nuevamente en la Uni

versidad. Seguía con vida, pero muy 
grave. Minutos después volvimos a 
sacarlo por la puerta de Eduardo 
Acevedo y nuevamente se repitieron 
las descargas, pero el herido pudo 
ser transportado hasta un automóvil 
cercano y dé allí al Sindicato Mé
dico, donde llegó muerto. En resu
men: la asistencia fue Impedida en 
todo momento.”

PUDO SALVARSE A DE LOS 
SANTOS

Dr. JOSE TRANCHANSKY (médico 
cirujano interno de guardia en el 
Sanatorio 1): “De los Santos pre
sentaba una herida de bala o per
digón. lo vque será determinado por 
radiografías o autopsia. Llegó frío, 
varios minutos después de haber 
muerto. El chico presentaba derrame 
en el pericardio y de haber sido tra
tado rápidamente se hubiera sal
vado. Sólo hubiera sido necesario 
efectuarle una punción para elimi
nar el coágulo. (El Dr. Tronchansky 
señala que este dictamen fue corro
borado por -el Dr. Cazaban, Eireotor 
dél Servicio de Urgencia. Se indica 
también que el Dr. Guaymirán Ríos 
Bruno, Médico Forense de Turno, 
dictaminó ¡ herida en la región pre- 
cordiá, producida por un balín de 
plomo, que provocó una hemorragia 
en el pericardio con taponamiento, 
tratable en primera instancia con 
una punción.

EL ASESINATO DE SUSANA 
PINTOS

Dr. ARZUAGA (Profesor Catedrá
tico de Medicina Lega® i “Fue enor
me la cantidad de jóvenes estudian
tes que llegaron con heridas produ
cidas por un nuevo proyectil cuyas 
municones son de cuatro o cinco 
mi’ írretros dé diámetro.

Entre los heridos llegó Susana 
Pintos. Presentaba heridas en el an
tebrazo izquierdo, muslos, cuello (yu
gular y posible herida de esófago) 
y en el' tórax, todas ellas penstranT 
tes. La magnitud de las heridas obli
gaba a intervenir quirúrgicamente 
pero cuando efectuábamos red;ogra- 
f í 0R hizo un paro cardíaco, del cual 
salió mediante masaje. La muchacha 
sangraba profundamente por todas 
sus heridas, falleciendo a las 3 de 
la madrugada --siete horas después 
que de ios Santos— cuando ya había 

■ sido intervenida. Nunca había visto 
este Upo de herida, provocada ñor 
un arma ut'Jizada en el extranjero 
con proyectiles de plástico y no de 
plomo, a efectos de no provocar víc
timas. De tofos modos, ut'l'zar ar
mas de cualquier jipo contra estu
diantes es criminal.”

t . ..
LA NUEVA GRANADA 

NORTEAMERICANA

Prof. GONZALO FERNANDEZ (ex
perto en balística). “Se trata de ar
mas que se han utilizado en el ex
tranjero para reprimir motines car
celeros, ya que sus características 
(dispersión de ramillete, largo alcan
ce) hacen posible que un solo guar
dia pueda contener a un número 
indeterminado de reclusos. Existen 
cartuchos con 9 proyectiles, cada 
uno de 6 mm. de d'ámetro y cartu
chos con 24 proyectiles, de 4 mm. de 
diámetro.

El Dr. JORGE DUBRA (Presidente 
del S. Médico) atestiguó todo lo ex
presado y entregó la lista de heridos 
por armas de fuego y explosivas (H. 
Clínicas, M. Maciel y S. Médico): 
25 en atención;'y 8 graves en obser
vación.

PERU:

La hora decisiva
(Viene de la pág. 9) 
contingente con el F .M .I. por parte 
del gobierno Onganía.

No es de extrañar, pues, que el 
Canciller Nicanor Costa Méndez ha
ya adelantado una solidaridad ex
presa, categórica e incondicional (se
gún la versión de “Primera Plana'1) 
con el gobierno peruano én su que
rella con la IPC.

En cambio, Costa e Silva propuso 
una mediación concebida en térmi
nos sugestivamente favorables a los 
EE. UU.

Es interesante observar como la 
diplomacia argentina arrastró al ré
gimen boliviano y así es como el 
Gral. Ovando visitó Lima en osten
sible demostración de apoyo.

O sea, qúe en el continuó y con
tradictorio juego de rivalidades ar
gentino - brasileño, se ha producido 
un éxito argentina al atraer a La 
Paz a su tesitura.

Pero ios desgarramientos internos 
del régimen Onganía no han dejado 
de manifestarse en esta ocasión.

Mientras Costa Méndez apoyaba, 
en nota reservada, sin cortapisas al 
Perú, Krieger Vassena (M. de Ha
cienda), huésped de Washington y 
con una agenda de difíciles nego
ciaciones, maneja por su cuenta una 
posible mediación argentina. Es de
cir, el hombre del F .M .I. en Buenos 
Aires no deja de cumplir su papel 
en el .intrincado puzzle diplomático.

Basta este breve resumen --que 
ahondaremos en próximo artículo- 
de la coyuntura diplomática y geo
política, para inteligir como el pro
ceso peruano es. a su vez. fumte de 
nuevas y coTtantes contradicciones 
en el desarrollo de la política inte
gración istá del Imperio al sur del 
Rio Bravo.

LOS FTTTMOS
a c o n t e c im ie n t o s

La política universitaria de* la Jun
ta ha suplido en el desconcierto a 
los observadores. Ha suprimido casi 
todas las conquistas de la reforma 
de 1918 y ha reprimido, severamen
te, las manifestaciones estudiantiles 
de apoyo a sus acciones antimperia- 
listas. A lo que se suma la insólita 
defensa de la ley por su autor, doc
tor Leopo'do ChiaDDo: “Ella ha he
cho, lo que en 1959 planteó el.go
bierno revolucionarlo de Cuba y lo 
que acaba de atreverse a hacer la 
nueva ley en Francia” . 1 

Por otro lado, las amenazas esgri
midas por R. N'xon el 2 de marzo, 
han recibido una réplica ejemplar 
y enérgica. El Embajador peruano en 
la OEA afirmó oue si ellas se con
cretaran. el conflicto con la IPC se 
transformaría en querella entre el 
Perú y los Estados Unidos y luego, 
entre América Latina y los Estados 
Unidos.

Ha llegado a Lima el enviado es
pecial de la Casa Blanca: John 
Irwin.

Una ola de rumores y entrelineas 
de las grandes agencias Insinúa'un 
“arreglo” .

Pero los hechos lo desmienten/: 
Por un lado, la caída de los Minis

tros, de Hacienda, Gral. Valdivia,' y 
de Fomento, Maldonado Yáñez; con
siderados "conciliadores” e implica
dos en algunas maniobras de la fi
lial de la Standard Oil.

En cambio, han ingresado en el 
gabinete los Grales. Aníbal Mesa Cua
dra y Fernández Maldonado y ha 
sido designado para un alto mando 
ei Gral. Portella Cerruti.

Los tres pertenecen ai grupo de 
coroneles radicales y nacionalistas y 
han sido ascendidos, recientemente.

Por otro lado, el Pdte. Velasco si
gue insistiendo, tajantemente, en que 
con Mr. Irwin no se discutirá nada 
atinente a la expropiaoión y embar
go de la IPC, por ser un asunto de 
estricta índole interna.

Es indudable que la hora de las 
definiciones irreversibles se acerca, 
a medida que se desgranan los dias 
que nos separan del 9 de abril.
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SACAS DE ESTRENO

MARAT - SADE. — Basado 
en la famosa obra de Peter 
Weiss, el realizador P e t e r  
Brook, aligera bastante el tex
to original de una carga te
mática, con ramificaciones di- 

| vergentes sobre otros tópicos. 
Consigue asi una condensación 
en el tema original, que la 
obra no tenia. Logra además 
una buena formulación cine
matográfica, sobre todo en la 

: escena final, donde los locos 
se insurreccionan. (Plaza)

LAS MEJORES CARCAJA
DAS DE LAUREL Y  HARDY. 
— Nueva recopilación de los 
dos grandes cómicos, desorde
nada cronológicamente, pero 
atendiendo prácticamente a 
toda su carrera. (Metro)

e l  INVESTIGADOR. — Me
diocre director para un buen 
libreto, que configura una 
puesta al dia del cine policial 
y social de USA. (Censa)

FESTIVAL MARCHA — Una 
función de homenaje al ICAIC 
donde predomina el material 
del realizador Santiago Alva- 
rez, uno de los mejores docu
mentalistas modernos. (Pla
za, viernes en trasnoche.)

AQUI, DREYER, AL FIN

Cari Theodor Dreyer (Co
penhague, 1889- 1968) es un 
realizador de larga carrera, 
aunque de pocos títulos. Rea
lizó un total de ocho cortome
trajes entre 1942 y 1959 en 
Dinamarca y un total de 14 
largometrajes entre 1920 y 
1964. quedando su proyecto de 
la biografía de Cristo sin po
der realizarlo, una vez que se 
cree que obtuvo la financia 
oión para efectuarlo.

Su obra, al l^ual que su per
sonalidad, originada en un 
protestantismo activo, lo llevó 
a enmarcar su carrera dentro 
de esos lincamientos. Su se- 
gu nd a' realización. “Páginas 
del diario de Satán” , que pre
senta cuatro historias ligadas 
por la figura diabólica, ya 
está en esa linea.

Se puede decir de Drever, 
que comenzó con el período ■  
mudo, habiendo culminado di
cha etapa en 1928, con “La 
pasión de Ju»na de Arco” , pe
lícula bastante exhibida aauí 
en el Uruguay. Ya deí título 
se deduce la temática, y  en 
el’a hace gala, además, de un 
gran dom'nio del estilo. con 
primeros planos, escenografías 
desnol’ das y  una e s p e o i a l  
atención al realismo.

En 1982 realiza "El vampi
ro” o “La extraña aventura 
de David Gray”, oue es sú pri
mer film sonoro. Posterior
mente demora unos d ’ez años 
en realizar el próximo film, 
P ’es Trac. Desnués vienen: Tva 
M’ nniskor ( Dos  criaturas), 
Ordet (El verbo, 1955) con el 
cual reclb'ó el Gran Premio 
en el Festival de Venecia, y 
G»rtruidl en 1964.

Es de destacar eme n'nguna 
de las obras, realizadas des
pués de Vamtrvr ha s'dn exhi
bida en el Uruguay. Sobre las 
anteriores han sido vistas muy 
esT'qrá.ri]o»mente v nunca en 
distribuc'ón comercial. De ios 
cortos se puede decir que sal
vo De naede faergen, los de

más casi no se han visto. Este 
desconocimiento, no es sola
mente atrlbuible a nueptras 
latitudes, sino Incluso a Eu
ropa, que desconoce también 
bastante a este director.

En resumen, un a r t i s t a  
atento a la religiosidad, a la 
humanidad, y también al es
teticismo. Poco conocido en 
todas partes, quizás por lo 
marcado de sus temáticas. 
Frecuentó todos los géneros, 
que comprenden a la farsa, 
a la tragedia, al horror, el 
drama doméstico, el melodra
ma, el film épico. Recib'ó, por 
un lado, la incomprensión, la 
negativa y por el otro, algún 
premio en Venecia, muchas 
revisiones en los cineclubes y 
oineartes y un gran deseo por 
ver sus obras.

Una de ellas es Vampir; cuya 
c o p i a  h a _ desaparecido del 
Uruguay, hace ya unos años. 
De esta obra ha escrito Chris 
Marker, que una línea común 
une a todos los grandes- films 
de Dreyer, una fascinación, 
una obsesión por el sentimien- 
io cristiano del sufrimiento: 
“Para un cristiano, el Cristo 
en la cruz no ha cesado de su
frir por los hombres hasta el 
fin del mundo, y el sufrlmien. 
to es el único medio de parti
cipar de Cristo, de ser un po
co El” .

Es, por lo tanto, una obra 
capital dentro de la temática 
de Dreyer este Vampyr - L ’e- 
trange a v e n t u r e  de David 
Gray), Francia, 1931 - 32, Di
rector y productor. Cari Th. 
Dreyer. Libreto C. T. y Chris- 
ten Jul, basado en la novela 
In a glass dargly, de Sheridan 
le. Fanu. Fotografía, Rudblf 
Maté. Escenografía, Hernia nn 
Warm. Música, Wolfgang Ze- 
l7er, Intérpretes: Julián West, 
Henrietto Gerardo Jean H:ero- 
nimko, Mauvrne Scbutz. Rena 
Mandel, Sybille Schimtz, Al- 
bert Bras, N. Babaoini. Copia 
propiedad del archivo de- la 
Cinemateca Uruguaya*

SALAS DE BARRIO

CRIMEN EN EL C O C H E  
CAMA. — Interesante debut 
d e l  director Costa - Gsv’ras, 
que atiende principalmente a 
la anécdota policial v con bue
na formulación estilística. — 
(C'ne Pon.

ET, ESTRANGUL ADOR DE 
BOSTON. — Cine policial, oue 
registra morosamente la in
vestigación sobre el sicópata 
criminal. Abundan además, las 
divisiones y  otros juegos en 
la pantalla.. (Princesa)

I  O QUE EL VIENTO SE 
LLEVO — Hov. además de su 
formulación plástica.-, que an
tes se había elogiado, se des
taca oue no es tan retrógrada 
la formulación t°mát’oa, para 
este film oue terminó de di
rigir Victor Fleming. La an
danada de acusaciones reac
cionarias, es lo nue el viento 
se llevó. (Atpnpoi 

LA CAJA EQUIVOCADA. — 
Una muestra de Forbes en la 
comedla, c u v o  producto es 
bastante divertido, a la mane, 
ra de las vicias realizaciones 
inglesas, aun oue en algunos 
momentos pareyea sin inven
tiva. el desarrollo (T.ntoeio)

tpempr Rigurosamente
VIGILADOS. — Vida y muerte 
de un ferrocarrilero, a través 
de la- cual -conoce- el amor? la-

guerra, la traición y la clan
destinidad. Los elementos for
males están cómo siempre en 
las checas. (Montevideo)

BANDOLERO. — Interesan
te Western que dirigió Me La. 
gíen, con grandes influencias 
de TTord: esquemáticos y bru
tales mejicanos, detalles gra
ciosos y la Justicia que siem
pre se impone. A diferencia 
de otros realizadores del mo
mento que les interesa el pro
blema social, a Me Laglen no. 
Por lo demás, es un Western 
bien ajustado, suspenso medi
do y alguna acción violenta, 
característica del género. — 
(Avenida).

CINEMATECA

Prosiguiendo con el cicló de 
las obras capitales del cine, 
se revisa la figura de Cari 
Theodor Dreyer, exhibiendo 
De naede faergen ( . . . Y  al
canzaron el .ijerry -  boat) y 
como reestreno para el Uru
guay Vampyr/L’etrange aven
ture de David Grey (Vampiro 
o La extraña aventura de Da
vid- Grey). Estas copias son 
propiedad de su archivo.

La exhibición se realiza en 
Soriano 1227, el sábado 29, en 
trasnoche a las 0.45 y la en
trada para todo público es a 
$ 40.00.

CINECLUBES

A Ñ O S  DIFICILES. — La 
obra maestra de Lulgi Zam
pa, realizada en 1947, sobre 
el infortunio de un burócrata 
en el período fascista en Ita
lia. (Cine Universitario, sába
do 29.)

Sobre el control de la natalidad
Señor Director de Izquierda:

En la suposiolón —simple
mente por la ausencia de fir
ma— de que el artículo titu
lado “Católicos uruguayos di
vergen sobre el control de la 
natalidad” “I Z Q U I E R D A ,  
N? 55) corresponde a la redac
ción de IZQUIERDA, nos sor
prende la Inesperada Identifi
cación de este semanario con 
la así llamada prensa grande.

En efecto, de la misma ma
nera que la prensa grande al 
tratar de los problemas de la 
Iglesia, desconoce su signifi
cación auténtica y sólo trata 
de catalogar las personas y 
grupos desde el punto de vis
ta de sus Intereses políticos, 
IZQUIERDA, en quien supon
dríamos una misión concienti- 
zadora, cae también en esa 
mistificación.

Admitamos con todo, que la 
respuesta de Methol —no así 
la de Aguiar y la representa
tiva de VISPERA— habrá da
do origen a ello. Precisamente 
n u e s t r a  advertencia a los 
atnigos de VISPERA, y reafir
mamos esa amistad, no signi
ficaba ninguna desldencia po
lítica sino nuestro rechazo a 
dar a documentos emanados 
de la Iglesia un contenido po
lítico directo que manifiesta
mente, no tienen, y que noso
tros, no menos aue ellos, de
searíamos que tuviesen.

No estamos disociados de la 
política los problemas de la 
fe y de la moral. Por el con
trario, pensamos aue la au
téntica posición cristiana de.

Ni Espinóla cree en la 
“ Política Salarial”

piNALMENTE, después de nueve meses de medi
das de seguridad. represión y la muerte de cua

tro Dersonas. el Presidente Pacheco Areco ni siauiera 
había conseguido convencer sobre los lineamientos 
de su eolítica económica al Ministro de Trábalo. 
Fue así como Escínda, copartícipe de la represión, 
renunció esta semana luego de señalar qué los sa
larios fijados para Jos trabajadores del interior eran 
absolutamente insuficientes.

Su renuncia ^e agregó a la de algunos delegados 
oficiales a la Coprin, cuya discrepancia tampoco 
pesa en forma alguna, ya aue en dicho organismo 
los delegados del gobierno están sólo para cumplir 
la voluntad del señor Presidente. Para los trabaja
dores de la ciudad la Coprin fijó un diez por ciento, 
miseria que se enfrenta a dos hechos contundentes: 
las estadísticas oficiales no reflejan siquiera el au
mento real dé los artículos de primera necesidad y 
el gobierno confiesa aue el costo de la vida llegará, 
por lo menos, a ¿levarse en un veinte por ciento.' 
Por lo demás, lá amenaza de una nueva devalua
ción parece cada vez más real y no puede detenerse 
con palabras.

La CNT. cuyo delegado debe realizar en la Coprin 
exposiciones para sordos aue, si llegaran a experi
mentar en sí mismos el milagro de querer escuchar 
serían Inmediatamente sustituidos por el Presidente, 
deberá ahora llevar a oabo la lucha por encima de 
las resoluciones de la Coprin.

El organismo, que nació desprestigiado, ya que ni 
siquiera se autorizaron, en la etapa de su elaboración 
los actos o manifestaciones contra su aprobación, 
se hunde día a día en un desprestigio mayor. Y  sus 
resoluciones, aparte de crear un vaQto terreno de 
ocupación para los abogados, ya que todas ellas son 
hondamente polémicas desde el punto de vista jurí
dico. no reflejan ni siquiera un mínimo de sensi
bilidad social, aceptable por un Ministro como Es
pinóla. oue acompañó a Pacheco en las jornadas de 
la arbitrariedad. Ahora le sigue en el cargo un señor 
Cersósimo, que se apartó de la lista que le eligió, 
cambiando de principios pero sin abandonar la 
banca, y que debe su cargo al simule, hecho de ser 
uno de los pocos políticos que adhirió a la política 
del gobierno.

Muchas cosas van quedando en claro. Entre otras, 
aue no acertaron quienes creían aue la acción en 
la Coorin Iba a facilitar la acción de los amarillos, 
que hasta podían recoger el prestigio de algunas 
concesiones.

izquierda requiere un profun
do debate en ese terreno para 
liberar el quehacer político 
del hombre.

Es además una inexplica
ble Ignorancia de IZQUIER
DA en cuanto al pasado, al 
titular “Muchos han creído 
que Vds. eran de Izquierda” , 
que algunos de esos “Vds.” es
tábamos en esto en nuestro 
mismo Uruguay, aun entes 
del Concilio Vaticano II, y 
desde los tiempos de Nardone. 
Y  en cuanto al presente, el 
no haber advertido que en el 
mismo número de VISPERA 
se nos ataca a la vez como 
derechistas y como deudores 
e x c e s i v o s  del pensamiento 
marxista (Ver VISPERA N? 9, 
pp. 41-42).

Y  nada más sobre el fondo 
de la cuestión, manifiesta
mente Ignorado por IZQUIER
DA. Sí nos'interesa, en cam
bio, destacar la irresponsabi
lidad periodística de presen
tar la polémica transcribien
do extensos pasajes de una de 
las partes —la respuesta— y 
sólo cuatro párrafos incomple
tos del planteo, precisamente 
de los que menos contienan 
y hacen comprensible el pro
blema central.

Si a esto se añade la selec 
clón tendenciosa y claramente 
unilateral de los subtítulos, 
nos parece estar en presencia 
de un terrorismo verbal so
bre el cual no puede basarse 
la tarea de la Izquierda.

Sin más agradeciendo al 
Sr. Director la acogida de es
ta carta en su semanario, lo 
saludamos atte.

PERSPECTIVAS DE DIALOGO

Nota de redacción. — Los 
padres del Centro “Pedro Fa- 
bro” no son justos al identi
ficarnos con los métodos de 
la “prensa grande”. Hemos 
dado al tema la jerarquía 
merecida sin apartarnos de 
un criterio de absoluta obje
tividad. Cualquier lector que 
haya visto nuestro resumen 
de la nolémica “Perspectivas 
de Diálogo” • - “ Víspera”  con
cluirá oue no hubo “selección 
tendenciosa” y que hasta los 
subtítulos fueron extraídos de 
los m*smós textos.

Parece ocioso reiterar cue 
tenemos una misión política 
y en ella res'dte nuestra tarea 
d“ conscientjzaeión.

Una encíclica como la “Hu
mane Vitaé” t r a s c i e n d e  el 
campo propiamente rsi’gioso 
para insertarse en el contex
to de las. relaciones de] Ter
cer. Mundo con los países ca
pitalistas industrializados aue 
buscan transformar el control 
de la natalidad en Instru
mento de dominio Imperia
lista.

Les jesuítas del Centro "Pe
dro Fabro”  —ture fueron par-', 
eos en esclarece.’-, en s” carta. 
Ip.s dudas suscitad”.'- •—'ere ”u 
po'-ic-'ón en to—-> de los " 1- 
enneps po]ít'eos de 1- p~ cu''Ti
ca .“Human'’ V i t p u r d - ’a, 
si lo de.seon usar n” estras ná- 
glncs para exponer su pe’-s- 
pect'va de fen^n sob-q este 
actualísimo problema En eso 
podrán, de paso, encontrar una 
diferencia entre nosotros y 
la “gran prensa” .

Este ofrecimiento, Jo be-e- 
mos extensivo a Methol Fe
rré, nara contestnr, o no. lo 
aue juzgue le atañe en 1” c e 
ta oue publicamos. Solamente 
pedimos que se tengan cn 
cuenta las limitaciones rrfp_ 
ríales de nuestro semannr'o, 
ya que disponemos de espa
cios íiTúy' " ‘comprimidos’’,;......



El desarrollo cultural amenazado por la omisión oficial

erno
■

I I I  . i '
ifím

W m w  111IIB li 
* * .  |

■ ■ ■ 1 M  ■ 1 1

i  ■- -- ■&

;

; g í ^ a «  1
, >; i é í ¿ ^

■

k# í  r ? l !

i

S É
i g í

¡ÉÉSBst '?  H

Universidad está integrada en sus cuadros docentes y estudian
tiles por una mayoría de gente esclarecida y con interpretación 

critica del régimen, su crisis y sus soluciones. No es extraño, pues, que 
sea atacada por los gobernantes que representan a la oligarquía y al 
imperialismo.

El sistema de ataques se alterna: amenazas de intervención, alla
namientos, represión estudiantil hasta ía muerte, proyectos de ley de 
cor'e fascista para obtener una Universidad controlable, campañas pe
riodísticas, total abandono financiero por parte del Ministerio de Ha
cienda.

La represión frontal, los ataques directos tienen rachas: aquellas 
que coinciden con las acciones reivindicativas de los gremios estudian
tiles y de funcionarios. Los ataques por omsión de asistencia finan
ciera-y por la calumnia periodística son continuos. Ellos constituyen 
el factor de provocación permanente que el Gobierno usa para levan
tar la protesta universitaria y —cuando ésta se desata— sobrevienen 
otros modos de agresiones.

f É U t t l Lm am i

AÑO 1969 IGUAL QUE 1968

A pocos días de empezar el nuevo 
rño lectivo, la Universidad, sus ins
titutos, sus programas de investiga- 
c!ón y extensión y todos Sus servi
cios ignoran aún si dispondrán de di
nero para desarrollar sus actividades.

El - Ministerio de Hacienda autorizó 
soi-men’-e 3 duodécimos de gastos de 
1988 —obsérvese que es apenas el 
25^ de lo que estableció el presu
puesto— y le adeuda un duodécimo 
de las partidas de sueldos. En cifras: 
£00 millones de los rubros de gastos 
y ICO millones por sueldos.

Con ése atraso de 1.000 millones de 
1960 y cnp crédito de acreedores li- 
rr>ftado por.deudas del orden de los 
350 millones contraídas con cargo a 
rub-os presupuestados, se debe ini
ciar el año lectivo de 1989.

)Ové busca el Gobierno, qué busca 
H -cien da con sús omisiones sino ata
car a lá Universidad para que la do
bleguen esas carencias?

FAns» t^ACTON DE SUR OBUAS DE 
REMODELACION Y- SOCIALES

?07 millones de pesos era la cifra 
que.figuró en el Plan de Inversiones 
con ca-go al flnanclamiento del MOP 
p-ra la Universidad en 1968. Pues 
b 'm  ró'o el \% de esa cifra fue pro- 
p'i'clopada por Hacienda. Práctica
mente nada del previsto Plan de In

versiones Universitarias pudo reali
zarse.

Eso ha paralizado a la Universidad 
desde el punto de vista de su expan
sión futura, de la remodelación y 
modernización de sus servicios y de 
su capacidad para dar mejor asisten
cia social a su población estudiantil.

Entre los principales proyectos que 
están a mitad de camino eñ su eje
cución y ahora paralizado^, se en
cuentran:

—Termlnadión 'del Comedor Uni
versitario N.v 2 en las cercanías del 
Hospital de Clínicas. (Las activida
des del actual Comedor N.v l  —y úni
co— permite a estudiantes a almor
zar por sólo $ 40.00).

—Terminación del Hogar Estudian
til de la Ciudad Unversitaria, cuyas 
obras se encuentran paralizadas en la 
estructura de hormigón armado que 
se distingue sin dificultad desde 
Avda. Italia. 540 estudiantes del ex
terior tendrán cabida en dicha uni
dad, sustituyendo a la numerosa ga
ma de pensiones y casas de familia 
que —diseminadas por todo Monte
video— dan alojamiento a la pobla
ción universitaria del interior. ¡No 
sólo no se permite la conclusión de 
la obra, sino que los millones ya in
vertidos en su estructura se están 
deteriorando por la acción del tiem
po 1

—Iniciación del Centro de Investi
gaciones Nuclares en usos científicos 
e Instituto de Matemáticas, que es

tarían ambos situados también en los 
predios de la Ciudad Universitaria.

—Ampliaciones y remódelaeiones o 
terminaciones en diversas Faculta
des: Terminaciones en Ingeniería, 
Ampliaciones en Odontología, Am
pliaciones en Arquitectura (Ihst. de 
la Construcción), Ampliaciones en 
Medicina . y* estudio del nuevo edifi
cio; remodelaciones y ampliaciones 
en Veterinaria.

—Terminación del Gimnasio y can
chas para toda la población universi
taria en los predios de la proyectada 
Ciudad Universitaria. Actualmente 
la Universidad no tiene programas de 
cultura física.
. —Y  las obras vinculadas al Pro
grama de Desarrollo de las Ciencias 
Agropecuarias, que merecen un pá
rrafo aparte,

F.A.O, DONA Y  EL GOBIERNO HACE 
PELIGRAR SU, APOYO

Por un Convenio con FAO (Nacio
nes Unidas) de hace varios años, la 
Universidad se ha beneficiado con un 
apoyo financiero de Dls. 1.300.000 
($ 325 milones) para desarrollar su 
programa en la rama de ciencias 
agropecuarias. Ese apoyo se compo
ne de montaje y técnicos. La obliga
ción de la Universidad consiste en 
aportar la construcción de los edifi
cios e instalaciones • para dicho pro
grama cuyas principales labores se

radicarán en Paysandú.
Desde hace varios años, también, el 

rubro para esas obras a cargo de la 
Universidad figura en los Presupues
tos.

Y  ya desde hace varios años que 
Hacienda niega la utilización de esos 
rubros e impide la iniciación de laé 
obras.

En varios oportunidades FAO 
anunció la caducidad inminente del 
programa por falta de cumplimiento 
de la Universidad en- lo que se refie
re -a las instalaciones y edificios, que 
comprenden las facilidades físicas 
para instalar en Paysandú 2 años-del 
oiclo normativo de la Facultad de 
Agronomía y el Departamento de In
vestigaciones en Producción Animal-y 
Vegetal. - - -' - - '

Se trata de 17 millones -de -pesos, 
que en el presupuesto de 1968 figu
raron y no se vieron y que ahora 
nuevamente están en el Presupuesto 
pero amenazan con no verse.

Dentro de pocos dias una delega
ción de FAO y el Decano de la Uni
versidad de Rediding i—Inglaterra— 
vendrán a Montevideo para concretar 
el acuerdo. Dicha Universidad será 
la que- suministre los técnicos para 
el-proyecto. Vendrán... pero falta el 
apoyo del Gobierno en su plan de 
ataque a la Universidad por omisión. 
Probablemente la ayuda financiera 
de FAO se cancele, se desaproveche,

(Pasa a la página 6).
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