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izquierda

JORGE BATLLE:
cada día peor
|TL vespertino Batlle-Ibañista señaló, hace algún tiempo, que IZ- 

- QUIERDA polemizaba con los comunistas, alegremente alarmado 
por lo que consideraba un tono poco amistoso.

IZQUIERDA pudo 'demostrarle: Primero, que en ningún momento 
se había agraviado a aquellos con los que circunstaricialmente discu
tíamos. Y  —Segundo— , que entre los sectores de izouierda hay, efec
tivamente, discrepancias hondas que, con la perspectiva cierta de una 
coincidencia revolucionaria para la amplia transformación que el' país 
reclama, deberán ventilarse públicamente y especialmente en el seno 'de 
la clase obrera, como forma de que, en la acción futura, se vayan su
perando esas diferencias.

Pero además. IZQUIERDA propuso a “Acción” una polémica públi
ca sobre algunos puntos fundamentales. Y  planteó cargos concretos.

Jorge Batlle prefirió guardar silencio.

La semana pasada, sin duda poraue también el plumífero quincis- 
ta dio turismo a la lóeica. “Acción” dijo que “luego de un, silencio pro
fundo”. “ha reaparecido Vivián Trías”. Y  comenta un artículo de 
IZQUIERDA.

Aunoue se deba subrayar lo que todos saben — menos las noctur
nas luminari°s de la página política - de "Acción”— , 'debe ouedar claro . 
oue no existió “el silencio profundo” de que habla el vocero de Jor
ge Batlle.

A pesar de oue este gobierno (aue cuenta con todo el apoyo del 
Ouincismol, clau*uvó IZQUIERDA-. en más de una. oportunidad, el se
manario ha aumentado su tiraje, el comnañero Trías ha publicado se- 
manalmente su artículos — aleónos con claras alusiones al doctor Bat- 
le Ibáñez, oue “Acc'ón” no contestó— . y algunos libros sobre política 
nacional e internacional con acusaciones graves.

El silencio oue el auiñci*pio ou'so imponer a la prensa no ha da
do resultado al oficialismo. Si “Acc!ón” lo de*ea podríamos apelar a un 
testjmoho: que un reorespntante de la CNT y un representante del 
Sindicato dé Vendedores .de Diario* v Revistas controlaran, semanal
mente los tirai°s de “Acc'ón” e IZQUIERDA y se comorobara (nubli- 
cnud0 ]os resultados) nu;én ha sufrido más las consecuencias de la 
política dictafotial: si los partidarios de la censura o quienes debimos 
soportar Iá persecusión.

“Aoc!ón” ur°t,ende, iue?o. hablar de la Un!ón Ponular, señalando 
oue ella significó una disminución de la reoresputación narlament.aria 
del Partido Socialista Y  Dasa Dor aho un hecho ñor cierto gravísimo, 
sin precedentes en el naís. oue ningún periodista honesto debiera d «-  
iap de lado al hablar del Socialismo. Y  es el hecho de oue el Partido 
Socialista — junto a otras agrupaciones políticas— . ha s'do puesto fue
ra de la l»y  ñor este iovencito reaccionario que comanda la quince y 
el gobierno colorado que padece el país.

Por lo demás, si el spñor Jorge Batlle juzga oue en política es in
falible v *u. cerebro tan bien dotado sólo ruede iuzgarse a través del 
éxito nolítiro tni vez deba exnlicar Dor oné se bajan los letreros de 
los cintra ooMtieos de la ouince. circunstancia que ha tenido alguna 
repercusión en los últimos tiempos.

Le molesta, además, a “Acción”, aue IZQUIERDA haya dicho aue 
todos nutenes conocen al Ingeniero M °n°ra Lluvéras. aún a,qu°llo.s oue 
discrenan con él “s°hen de "su generosidad, su deseo de bien colectivo,

. su inteligencia, su hombría- de bien”.
No p.s casual oue “Acc'cn” se horrorice de esas afirmaciones de 

IZQUIERDA Más; eso t>nrror demuestra, precisamente la, distancia 
que va de Batlle v Ordóñcz al actual iovencito oue usufructúa el ape
llido sin oue hasta pi momento, se conozca la nrimera página o el pri
mer hecho de su® obras completas. Mientras Batlle y Onlúñez no se 
horrorizaba quienes, en su tiemno. practicaban la acción directa,- 
d* los apar quistas o dé quiénes sostenían la acción revolucionaria el 
d'rigpnté. de la nuince no nuede concebir que Manera Iluve-as tenga, 
además de Inteligencia, generosidad y 'deseo de b'en colectivo.

Sin duda aue el cronista que escribió el artículo de "Acc’ón” no 
está dispuesto a. discutir sobre estos hechos, como no discutirá el pro
ceso nué llevó-a- la. última devaluación, o sobre las escandalosas Im
plicancias ’de integrantes de este gobierno que respalda, o sobre la 
represión' al 'riiovimientb obrero.

Ya na,serón los años en oue “Acción”, desnués de leer a Laskl y 
la "Revolución de Nuestro Tiemno” adm’tía aue “frente al hecho so
cial só’o bav una. solución; 1u*ticia. social”. Ahora vivimos años de 
aaitac’ón más honda, de peligró más c’prto nara las caias de cauda
les. y “Acción” ya ha comprendido cabalmente donde están sus Inte
reses. Entre los trabajadores y la. oligarquía que gobierna al país ha 
optado categóricamente por la oligarauía.

Entre la nolítica del Fondo Monetario Internacional y una línea 
decidida en el Uruguay, Jorge Batlle ha ontado por el Fondo Mone
tario. Y  si Jorge Batlle aceptara una polémica estaríamos en condicio
nes de publicar una serie de artículos en los cuales el propio diario 
qu'nc’sta condenaba al Fondo Monetario Internacional y las conse
cuencias de su política. Pero “Acción” guardará silencio. No está en 
condiciones de polemizar El nuevo César, su Director, hace hoy todo 
lo contrario de lo aue predicó antes de la elecc’ón. Y  en su “fina percep
ción para elegir compañeros de ruta” se alinea, hoy, con el genial 
Pacheco Areco y su gabinete de implicados.

Cada día peor.

La mantequilla y el S  
Mercado Común Europeo

ITL Uruguay está buscando ampliar 
el mercado para sus excedentes 

de mantequilla y quesos que resulta
ron — en buena parte— , de la baja 
del consumo, después de la puesta 
en práctica de la política del Fondo 
Monetario- Internacional. Ultimamen
te se registraron algunas ventas al 
Brasil, pero el objetivo principal si
gue siendo el mercado europeo. Es
tos días causó preocupación en los 
medios productores la noticia de aue 
Inglaterra anuncia nuevas medidas 
de protección a su producción lác
tea. Los prodúctores ingleses alegan 
aue los excedentes de producc'ón del 
Mercado Común y las recientes ofer
tas latinoamericanas les crearán 
mayores problemas.

Para los productores de Uruguay y 
algunos románticos aue creen en un 
desmesurado aumento de las expor
taciones de este nroducto en Europa, 
es de interés señalar la realidad de 
aquel mercado.

Se estima que en los- años 69-70 
los stocks de mantequilla al ritmo 
de producción actual que existirán- 
en el Mercado Común alcanzarán a 
500 millones de toneladas, creando 
un problema gravísimo en cuanto a 
la capacidad de almacenamiento. 
Los gobiernos del Mercado -Común 
estudian soluciones de emergencia y 
a largo plazo, entre- las cuales algu
nos expertos nrononen cambiar el 
trabajo hacia la ■ producción de car
ne. pero este cambio crea, oroblemas 
trascendentes. .Parai-b^uilibrar la oro 
ducc’ón de mantequilla, deben sacri
ficara0 hasta 1976 nada menos aue- 
tres millones -de vacas lecheras, lo 
oue da nria Idea de la magnitud de 
las resoluciones a tomar. Además, 
la crisis de la agro-industria, lechera 
se inserta en una situac'ón igual
mente desfavorable de la. producción 
agraria del Mercado Común El Fon
do de Garantía de la Comunidad 
Euronea paga, actualmente 2.500 mi
llones de dólares al año en. la com-

o  I I
\ • mp v . • ,

y la
El Comité de Apoyo a la 

Revolución Cubana envió al 
Ministerio de Relaciones la si
guiente carta:

El Cté. Nal. Coordinador del Apoyo 
a la Revolución Cubana, entidad que 
agrupa en su seno a todas las orga
nizaciones sindicales, políticas, estu
diantiles, gremiales, culturales, popu
lares y personas solidarlas con el pue
bla de la República de Cuba en su 
tarea-de construcción de una nueva 
sociedad en donde se ha erradicado 
el-analfabetismo, la desocupación, la 
miseria, en fin. los grandes males que 
azotan a l resto de los pueblos de 
América Latina, se presenta ante Vd. 
y -plantea:

Que en ocasión de la ruptura de 
relaciones diplomáticas con Cuba por 
parte del gobierno uruguayo de la 
épooa, nuestro pueblo demostró, en 
f o r m a  claramente mayorltaria, su 
sentir contrario a aquella medida que 
siempre entendimos fue impuesta a 
nuestro país por intereses extraños, 
tal como se ha expresado públicamen- 
te en el seno de nuestra cámara Alta 
dias pasados.

Que en el trpnscurso de los 10 años 
del nuevo régimen cubano se ha de
mostrado aue internamente cuenta 
con el respaldo absoluto de su pue
blo, el que con su esfuerza está cons
truyendo la nueva sociedad l'bre y 
soberana de toda explotación extran
jera.

Nuestro país, acorde con sus tra-

pra y subvención de excedentes agra 
ríos y es posible que esta sumajjse 
eleve a 5 .000 millones en el año .95 
Se estima que para 1980 los gastos 
emergentes de las garantías de los 
productos agrarios deben bajar ¿de 
los 2.000 millones dé dólares;actua
les a 750 millones, de los 'cuales 850 
irán a los productos lácteos. '

Los expertos euroepos comienzan a 
despertar en una evidente realidad: 
la crisis nó sé arreglará pon peque
ñas soluciones o medidas auirúrgioaa 
de emergencia, pues es consecuencia 
del propio sistema capitalista. Algu
nos productores hablan de una sali
da cooperativista y acusan al mini
fundio (2/3 de las granias del Mer
cado Común tienen actualmente--12 
hectáreas de.promed’o) como el res
ponsable directo de la • situación Un 
conocido experto, el Dr. Sicco M^n- i 
sholt. vicepresidente de la Cornisón 
Europea, ha hecho una sombría ad
vertencia en cuanto al destino de la 
producción agraria europea. Dice que 
—para un relativo equilibr'o de la 
producc’ón agraria.— , 5 millones' de
trabajadores agrícolas dé los pajees
de la comunidad tendrán que aban
donar el c-amoo has+a 1980. lib°ran^o 
6 milíones de hectáreas de terreno f 
agrícola oue habrán de ser dedica
das a otras finalidades. El Dr Man- 
shólt preconiza un réagrupa.mienío 
de granjas y opina, que el tamaño 
mínimo de la granja, d°l futuro-de
be ser de 100 a 150 hectáreas de su- 1 
perficie nara cereales. en*"ra 40 y 60 
vacas para expüotac'óti lechera;-de 
150-a 200 animales para 'explotacio
nes de carne vacuna; jOO.OOO rwl'os 
de producción amia] para, granias 
de “hroilers” : 10.000 ponedoras para 
producción huevera y  entre 4S0 y 600 
cerdos en explotaciones porcinas. - 

Otros exn-ertos r>p’mu-oue las me
didas de aue se había.. *ou moras rra- 
liatfvos v ou° la ún’ca soluc’ón, tia
ra la. economía europea es uná in
tegración socialista.

diciones de defensa dei derecho de no 
intervención y de autodeterminación 
de los pueblos, principios que ha de
fendido en el ámbito internacional, 
tiene hoy la oportunidad de rectifi
car aquella- medida contraria a nues
tros intereses.

La recaudac’ón de relaciones di
plomáticas, culturales y comerciales 
con la' República de Cuba es recla
mada por la mayoría de nuestro pue
blo, nuestras tradiciones y los inte
reses de nuestro país.

En un mundo, en el que el prin
cipio artígulsta del libre comercio y 
las relaciones con los países herma
nos son aceptados en forma casi uná
nime. no tiene sentido oue'el Urueuay 
mantenga por más UemDo la situa
ción de ruptura, más teniendo en 
cuenta el hecho de la permanencia 
y el respeto ganado por Cuba en el » 
seno de toos los organismos interna
cionales donde también actúa nues
tro país.

Creemos, señor, que con testa peti
ción -no hacemos más que traducir 
una necesidad real de nuestro país, 
que tamb'én se está manifestindo 
públicamente en otros países de Amé
rica Latina.

Por tanto, solicitamos se conside
ren y se restab’ezcan las relaciones 
diplomáticas c o n  la República de 
Cuba.

Saludan a Vd. atte. ñor el Ct-é Nal; 
del Apoyo a la Revolución Cubana 

V ’ctmrJo CasartelU 
Elena Ruglio

autodeterminación
\
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‘ EL POPULAR”, IZQUIERDA” 
Y EL LEVANTAMIENTO DE LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD

quierda
'■gTL Popular" editorializó, en su edición del 30 de marzo,

sobre las causas del decreto por el cual, quince dias 
antes, el Poder Ejecutivo levantó parcialmente las medi
das de seguridad.

El texto se dedica a rebatir las opiniones del Dr. Brus. 
chera y de nuestro semanario.

En lo que nos toca, el interludio de Semana de Tu
rism o— licencias en los talleres donde se imprime ‘‘Iz
quierda”—  nos impidió replicar antes; lo hacemos ahora 
en la convicción de que esta polémica importa.

Importa porque tras ella se debate algo más tras
cendente, más esencial que la mera interpretación de un 
acto político de gobierno; se ventila, en rigor, toda una 
concepción interpretativa del proceso histórico por que 
atraviesa el Uruguay y, derivadas de ella la estrategia y 
la táctica más conveniente para el movimiento obrero' 
popular.

La técnica polemística de los compañeros de “El Po
pular” se centra en una manida fórmula, pero que aún 
suele dar frutos en cuanto “agarre sin perros” al adver
sario.

Es muy simple; consiste en crear argumentos, atri
buírselos al contrincante y luego, dedicarse a destruirlos 
prolijamente.

Dice por ejemplo: “ ...pero “Izquierda” se desliza lue
go a negar la influencia de la larga lucha en la decisión 
del gobierno”.

No es así.
En su editorial del 21 de marzo, “Izquierda” expre

só: “No debemos subestimar la lucha de la s . corrientes 
progresistas contra la “dictadura lega’izada”, y sus már
tires — Arce, de los Santos, Susana Pintos y Recalde—  
merecen el permanente homenaje del pueblo uruguayo. 
Pero de ahi a cre=r que el embate popular — que, por su
puesto. es un factor muy Tnpo'tante d®l procesa—  derro
tó Al Poder Eiecutivo y lo obligó a desandar sus pasos 
represivos, media una gran e insalvable distancia”.

Esto es, justamente, lo oue sostiene “El Popular” : aue 
’.a táctica de la CNT y del FTDEL derrotaron al Poder 
E1ccutivo y lo hicieron retroceder de su política reac
cionaria.

En comentado articulo se lee: ("Izquierda”) . . .  no 
puede admirir oue hay una táctica aue se miso a prueba 
y salió triunfante que hay previsiones políticas aue no 
■fueron las suyas, que se han confirmado”. (El subrayado 
es nuestro)

Miremos los hechos —los porfiados hechos enseñaba 
Lenin—  de cerca.

En el mes de enero de 196!), es cierto, se desarrollaron 
importantes luchas obreras en la .calle, ñero al margen 
de l” táctica y de las directivas de la CNT.

Tanto es así. oue refiriéndose a ellas "La M añ°na” 
del 30 de enero exnresó lo siguiente en su editorial: “Aver 
al puños funcionarios núbltcos oue trataron de llevar ade
lante una manifestación no autorizada, reclamaban el na 
go del Ministerio de Hacienda de determinados benéfi
cos. Con su actitud estaban contradiciendo, sin embar
go, las directivas del organi=mo oue los a gruña'. aue por 
el mi«mo problema, en defensa del m'smo reclamo, há 
somet'do ya los antecedentes, o los someterá hov, a la Co
misión de Productividad de reciente oreac'ón”. e

“La Mañana”, nubllcaclón oficialista si las hay, pone 
las cosas en su punto. '  ¿s.:

La táct'ca del sindicato — afiliado a la CNT—  al 
cual nertenecen los obrpros ene combatieron en la catle 
no rmdo inquietar al Poder Ejecutivo, puesto oue recibe 
la desembozada aprobación de un diario oficialista cien 
por ciento.

Esa táctica consistió, en esa sltuab'ón. en algunos 
poros parciales y en elevar los antecedentes a la CO- 
PP-IN. Fn cambio, el editoriaMsta se ensaña Contra los 
traba iedores aue no sólo se rebelaron contra el gobier
no. sino oue, tamb'én. desatendieron la línea de acción 
marcada ñor sus dirigentes gremiales.

Con todo. Dor lo menos en enero hubo pelea, difí
cil y d” ra. oue obligó al Ministerio del Jn+erior a conver
tir a Montevideo en una esnecle de ciud°d s'tlQda.

S’n embarco, en ese mismo m°s el P. Eiecutivo se 
negó a levantar las medidas y el Sr. Lento formu’ó su 
ya celebre p “ingenua” nre»unta: /A au’én molestan las 
medidas?”. En el mes anterior al decreto del 15 de mar
zo, por el contrario, no se registran luchas de importan
cia ni en. el marco táctico de la CNT (el último paro 
general data de agosto de 19681. ni fuera de dicho mar
co. NI slauiera funciona el Parlamento, por lo que tam
poco nudo haber nreslón parlamentaria.

¿No prueba el1 o oue la lucha ponuiar “organizada” 
— en esta coyuntura concreta—  no nue'ie haber sido de
cisiva en el levantamiento de las medidas extraordina
rias?
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Pero si esto no fuera .suficiente, a los pocos días la 
COPRIN ofrece una agraviante demostración de burla de 
las necesidades de los trabajadores, que significa, evi
dentemente, una verdadera provocación.

Un gobierno derrotado, que ha tenido que dejar sin 
efecto mecanismos represivos de la eficacia de las me
didas de seguridad ante el embate de la masa popular 
organizada; ¿está en condiciones de mofarse de esa mis
ma masa Imponiendo “aumentos” irrisorios, que conde
nan a los obreros al lnfra-consumo?

Es evidente que no, oue no lo está. El episodio pro
tagonizado por la COPRIN demuestra, fehacientemente, 
que el P. Ejecutivo no se siente vencido por las tácticas 
ni de la CNT, ni del FIDEL.

Para poder probar aue si, que el gobierno ha sido 
puesto de rodillas, “El Popular” enumera los objetivos 
que, a su juicio, aquel perseguía.

Ellos serían; “ ...destruir el movimiento sindical, ais
lar a sus dirigentes de las masas, aislar al proletariado 
del resto de las capas populares, tronchar y darle signo 
negativo al proceso de acumulación de fuerzas del mo
vimiento obrero y popular, del Frente Izquierda, del Par
tido Comunista”.

“El PoDular” agrega triunfante: “Y  en esos objptivos 
fundamentales el gobierno frac;asó”. (E1É subrayado es 
nuestro). Se deduce, entonces, fácilmente, que el Poder 
Ejecutivo fue derrotado y aue, por ende, tuvo que levan
tar las med’das de seguridad.

Ahora bien: ¿es aue la aplicación estricta de la re
ceta del Fondo Monetario Internacional no es el princi
pal obietivo del pacheouismo? ¿Y acaso esa receta no se 
ha ■ aplicado al rúe de la letra?

Ningún gobierno fondomonetarista anterior pudo 
congelar drásticamente los salarios — que es Item esen
cial en las exigencias del F .M .I .— ; Dero este lo hizo.

Para congelar salarios es necesario reglamentar los 
s;ndicatos. Anteriormente se intentó, más de una vez, y 
nunca se logró.

En cambio, este gobierno lo consiguió imponiendo la 
COPRIN y, ahora, haciéndola funcionar como un reloj 
al servicio de sus afanes antioopulares.

¿No son esos, acaso, objetivos medulares del régimen 
oligarca - Imperialista?

¿No los ha alcanzado?
/ cómo se mjede afirmar, entonces, aue la táctica de 

la CNT y del FIDEL han derrotado al P. Eiecutivo por 
que frusta ron sus “objetivos fundamentales”?.

El tema da para mucho y merece posterior ahonda
miento.

Pero no podemos terminar esta resDuesta. s’n refe
rirnos a otro argumento de los compañeros de “El Po
pular”.

Fscriben en su editorial del 30 de marzo aue " IZ 
QUIERDA es fatalista” y aue ha negado “la posibilidad 
de aue se pudiera lograr el levantamiento de las medidas 
o de oue se Dudiera evitar la porilizac’ón”.

Las medidas de seguridad sólo son una pieza de una 
polít:ca v no la primordial.

Tanto es asi. oue las medidas se han levantado, pe
ro la "gorilización” continúa. Cualauier observador de 
las calles de Montevideo “ocunada” j0 nuede atestiguar 
y la. reciente decis’ón de la COPRIN es lo suficientemen
te "gorila” como para que nadie pueda negarlo.

No; lo que ha venido sosteniendo IZQUIERDA es 
otra cosa.

El pueblo uruguayo necesita derrotar la política 
"fendomonatarista” del régimen oligarca - imperialista 
y no lo logrará si no radicaliza v orofundlza los esauemas 
estratégico -  tácticos que la CNT viene experimentando.

Los hechos nos dan la razón. El país está sufriendo, 
a todos los n'veles pooulares. las dramáticas consecuen
cias de su “fondomonetarlzación”.

En vez, con adecuadas correcciones en aquellos es
quemas. el pueblo oriental será, sin duda alguna, victo
rioso.

Esta tesis por cierto, no sólo prueba que no practi
camos ninguna estirpe de “fatalismo”, sino que nos mo
vemos Imbuidos de una arraigada fe en la capacidad 
de lucha de las clases explotadas y que no subestimamos 
la l.ucha aue hasta ahora se ha dado, sino que simple
mente entendemos debe ser drásticamente intensificada.
Puede ser, sí. una sorprendente exhibición de “fata’ismo”, 
seguir el mismo trillo estratégico -• táctico oue sólo dio 
sus frutos en un “Uruguay fácil” y ya definitivamente 
superado.
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RELACIONES CON CUBA
ALGUNOS órganos de prensa han polemizado en estos

días sobre el tema de la reanudación dé las relacio
nes de nuestro país con la República de Cuba.

Nadie puede engañarse acerca de una actitud del go
bierno uruguayo favorable a esa reanudación, no sólo 
por las características reaccionarias del régimen domi
nante sino, sobre todo, porque sus decisiones están hoy, 
más que nunca, supeditadas a la línea que marca, desde 
Washington, el centro imperial. Ante ese, como ante otros 
problemas, el gobierno bailará al son que le haga oir la 
banda del Departamento de Estado a través del amplifi
cador (de “alta fidelidad’?) de la OEA.

Pero ello no es óbice para que señalemos una vez 
más (hay que evitar que se olviden las lecciones históri
cas) el triste y desdoroso significado de la ruptura de re
laciones con Cuba. i

Es el más típico y flagrante ejemplo de supeditación, 
de una supeditación que podríamos llamar en gran es
cala, en escala continental (y el Uruguay marchando 
dócil en la fila) a los dictados de la política norteame
ricana.

Es un ejemplo, además, de los extremos a que puede 
llegar esa política cuando se define ante situaciones que 
considera peligrosas para, sus intereses.

Puede decirse que los pueblos latinoamericanos la 
han conocido y comprendido mejor a través de la forma 
como el imoeriaiismo norteamericano ha reaccionado 
frente a la Revluc’ón Cubana.

La han conocido y comorendido mejor no sólo por su 
conducta ante la propia Cuba (ataques, invasión, cerco, 
todas las maniobras conocidas), sino por todo lo hecho 
entre nosotros, con nosotros, en nuestros países y con 
nuestros Daíses con el torne nropósito de impedir que 
América Latina recoja la limpia verdad y la lección de 
Cuba.

La ruptura de relaciones pretendió ser un resorte • 
esencial dentro del conjunto de aparatos y procedimien
tos usados por el gobierno norteamericano y sus seguido
res latinoamericanos —aparte de la línea política eco
nómica—  Dara faenar el proceso 'de nuestra segunda in- 
deoendencia: CEA. tratados militares, intervención en la 
organizac'ón militar v policial, servicios de inteligencia 
o esp’onaie, nrenaración de agentes para actuar en el 
camno sndical, etc.

Acuella ruptura, lo mismo que la invasión liquidada 
en Playa Girón desnudaron al imperialismo norteameri
cano v a sus satélites ante la conciencia uooular. que, por 
otra Darte, no ha podido ser engañada en cuanto al pro
fundo significado liberador de la Revolución Cubana, 
abonado por el testimonio de miles de hombres y mule- 
res de las más diversas nacionalidades, culturas y activi
dades sociales.

El hecho vino a integrar un conjunto de aconteci
mientos del Continente y del Mundo que v°n  uniendo 
progresivamente los destinos de los países 'de América La
tino. con el destino de Cuba., y ñor eso corresuonde re- 
netir hoy lo nue los socialistas uruguayos dijimos d°sde 
diversos trihnnas cu°ndo se nroduio la ruptura: defender 
la Revolúc'ón Cubana, luchar contra sus agresores, es 
lucha contra los agresores de nuestra proDia indenen- 
denc’o nacional, contra los enemigos de nuestra Revolu
ción Nocional.

Allá, por el comienzo de la lucha revolucionaria, Fi
del Castro diio:

“Me duele nue los nueblos 'de América se dejen en
gañar ton miserablemente: me duele sólo nensar en lo 
nu° sería el destino d» Aménca si esta Revolúc’ón es 
a.niogtoda. porque e«ta Revolución no es un golpe de Es- 
todo. no es la asonado, de un gruño de caudillos milita
res. sino una. revolución de pueblo, nue 'debe constituir 
para ios nueblos de América uno esperanza...”

Hov la "esnetonza” de oue hablaba. Fidel eB una rea
lidad firme- e irreversible, v. con relaciones diDlomáHeas 

• o sin ellas, el mueblo urueuavo mantiene su solidaridad 
con Cuba, con Cuba revolucionaria.

Está en luego, si, la conducta internacional del país, 
una conducta nue no tuvo dignidad al someterse a la 
consigna de nmt.ura imnartlda desde Washington. Pero 
nuestro mueblo ha salvado su nron1a dien'dad. oue es en 
último término, la dignidad nacional, el mantener esa 
solidaridad con el pueblo hermano de Cuba.

A vec°s ocurre oue las nal abras altisonantes, aue las 
fórmulas bechas.-oue las informaciones mentirosas, aue 
la. nronavanda. ineran dptprmlnados efectos en la. forma
ción de la conciencia núbllca. Pero hay —lo repito una 
vez más—  algo más decisivo: son las lecciones de los 
h°cbos. Son los hechos nolíticos, económicos, sociales, 
aue estamos viviendo, que iluminan con radiante claridad 

' los caminos a seguir v encuentran un terreno propicio 
en el sentimiento de justicia que, como un impulso na
tural, vive en el alma popular.

L a Iglesia Com batiente

ES P A Ñ A : Abad de Cataluña 
contra el régimen de Franco

Nuevas protestas en Argentina y Colombia
|y|ADR£D (Interpress). —  El

abad de Montserrat, Cas- 
slano Just, probablemente se
rá procesado a causa de una 
entrevista que concediera a 
Radio Bávara, y  que fuera 
conocida en Italia en los úl
timos días. El Gobernador de 
Barcelona notificó al abad, 
en forma oficial, que sus pa
labras son susceptibles de ser 
consideradas como "un delito 
contra la seguridad del Esta
do y el orden público”. El 
prelado aún no ha sido Incri
minado, pues el concordato 
entre el Vaticano y España 
prescribe u lna autorización 
previa de la Santa Sede para 
procesar a un abad o a un 
obisDo En tanto, el pobierno 
de Madrid está dando los pa
sos p a ra , obtener el exilio de 
Just.

En su entrevista, el abad 
dijo que “el estado de excep
ción” proclamado en España, 
ha aumentado la represión y 
que en la actualidad, "todos 
los derechos humanos son vio-, 
lados” "Algunos afirman —’ 
añadió Just —  que el único 
derecho oue aún tienen los es
pañoles es el de la Ubre ele».- 
ción del cónyuge”, agregando 
oue “la. censura ha suprimido 
o mutilado los document :3 
pontificios y errtscooales re
ferentes a los derechos de la 
persona humana”.

Por otra parte, el abad de 
Montserrat había firmado, ha
ce algunos meses, un docu
mento junto a otras 1.500 
personas, en el aue se pedía 
al • Mintstro del Interior una 
investigación sobre el trato 
dado a los detenidos políti
cos Muchos testimonios afir
man. efect.’vamente, que los 
presos políticos "son brutal
mente torturados”. Desnnés de 
la petición hecha al Ministro 
del Interior, el troto dado a 
los Acusados nolíticos se ha 
suavizado notablemente, según 
se Informó por los denun
ciantes.

Just concluyó sus declara
ciones a Ra'd'o Bávara dicien
do aue él goza aún de “bas- 
t a n t e libertad”, contraria
mente a lo nue ocurre' con 
otros sacerdotes, "algunos de 
los cuales han sido deporta
dos o encarcelados, sin aue 
encontrasen, salvo raras éx- 
cene'ones. el anovo de sus 
ob'snns ep la defensa de sus 
■derechos”.

CONDENAN A UN  
SACERDOTE

MADRID —  La Suprema 
Corte condenó al sacerdote 
Víctor Manuel Arbeloa., de 33 
años, a 6 m°ses de cárcel por 
"insultos a Franco y a la re
volución español a*,’. Arbeloa 
d11o, en un artículo, que es
taba. contra los asesinatos co- 
met’dos ñor los franquistas 
en la guerra civil y de "nnle- 
nes bombardearon Guernic.a 
y cometieron crímenes en Ba- 
daioz y en las carreteras de 
Navarra”.

El Tribunal de Orden Pú
blico. ñor otro parte. ab«olv'ó 
al famoso teólogo José M Qría 
González Rulz. oue había, sido 
acusado de atacar al "Movi
miento Nacional” e Incitar a 
la lucha da alasas tn un ar

tículo titulado “El Cristianis
mo y la Revolución”

Recientemente el- arzobispo 
de Madrid - Alcalá, monseñor 
Morcillo, prohibió la partici
pación de González Ruiz en 
un congreso de moral, orga
nizado por los Redentoristas, 
en el que iba a desarrollar el 
tema “Teología de la Revo
lución”.

Quinientos curas vascos se 
dirigieron ai Primado de Es
paña solicitando, entre otras 
cosas, la separación de. la 
Iglesia del Estado.

ARGENTINA: EL MENSAJE 
DEL CARDENAL

BUENOS AIRES. —  El car
denal Caggiano, conocido por 
su- posición tradicionalista e 
ideas conservadoras, hablando 
en un mensaje de Pascua, a 
una Iglesia sacudida por una 
gran crisis interna, dijo que 
“la actual situación hace co
rrer el peligro de transfor
mar la religión teocéntrica en 
ant.ropocéntica, aue no es re
ligión sino filantropía” “Ve
nimos entristecidos y agobia
dos por la pena y el dolor que 
aflige a la Iglesia”. “En la 
búsaueda de la justicia se 
eügpn los senderos de la vio
lencia”, agregó.

E l , mensaje del cardenal 
Caggiano encuentra a los sec
tores jóvenes de la Iglesia 
virtualmente rebelados. Ade
más de medio centenar dé 
curas progresistas en Rosario, 
también-un influyente sector 
de sacerdotes moderados de 
esa arquidiócesis se sumó a

los primeros, haciendo sentir 
al Papa su posición solidaria. 
Otro expresivo apoyo a loa 
curas rebeldes fue dado por la 
organización católica EMAU8, 
que trabaja en las villas-jnl*- 
seria, y por diversos sectorea 
jóvenes de Acción católica.

Los sacerdotes congregados 
en el llamado Grupo del T°r. 
cer Mundo — que según se sa
be ouenta ya con la adhesión 
de más de 500 curas— están 
desarrollando activo prosell- 
tismo en favor de las tesis 
de sus colegas de Rosario.

PERU: TRIUNFO DE LOS
SACERDOTES REBELDES

LIM A (Interpress). — Los 
19 sacerdotes que amenaza
ron con renunciar a sus pa
rroquias en respaldo de otros 
t )«s  curas suspendidos pi/r el 
obispo de Irujillo, y que con
taron con el apoyo unánime 
de los estudiantes del Semi
nario Mayor de esta ciudad, 
obtuvieron un rotundo triunfo 
al rectificar monseñor Jur- 
gens su decisión.

COLOMBIA: '
M ISA-PROTESTA

BOGOTA. —  Curas rebel
des celebraron una misa-pro
testa en una barriada de esta 
capital, en el marco de las 
festividades de la Semana  
Santa. El oficiante denunció 
a los Estados Unidos como 
usando el control de la nata
lidad nara eliminar la pre
sión del pueblo en el proceso 
liberador latinoamericano.

NADIE DICE NADA
La oración de los curas rebeldes de Colombia
1TN la misa de protesta celebrada por Jóvenes sacerdo

tes posconciliares, en una barriada obrera de Bogotá, 
fueron insertadas en la  liturgia tradicional, oraciones 
concebidas y leídas por ellos mismos para expresar sus 
anhelos de justicia social. Una de ellas tiene el siguie»- 
te tenor:

"Un hombre quedó sin trabajo”, reza una de esas 
orac’ones, “iban a perfeccionar y (mejorar la fábrica. Los 
compañeros nada dijeron y nada hicieron”. -

“Dos niños son expulsados del colegio: debían nn mes 
de pensión y sus padres no podían pagarla”, agrega, “Na
die dijo nada”.

“Un padre de ocho niños tenia un pequeño negocio 
en la calle, pero fue multado por la policía e impedido de 
continuar. Nadie dijo nada”.

"Centenares de muchachos se ven obligados a robar 
para alimentar su familia. Son atrapados y encarcelados. 
Nadie dice nada”.

“Todos los días patronos y empresarios se quedan con 
la mayor parte del dinero conseguido con el trabajo del 
obrero. No son encarcelados. Nadie dice nada”,

“Centenares de jóvenes y de madres se ven obligadas 
a vender sus cuerpos si quieren alimentarse y educar a 
sus hijos. Y  nadie dice nada”.

Los mismos jóvenes sacerdotes, secundados por un 
modesto comerciante, habían ilustrado el Vía Crucls 
acompañando cada una de las frases de Cristo con paté
ticos cuadros de miseria familiar.

Un párroco de 29 años de edad, el padre René Gar
cía, subrayaba en cada paso la necesidad de mayor jus
ticia social.

Uno de los cuadros, denominados “Vida, pasión y 
muerte del pueblo crucificado”, presentaba una familia 
reunida en torno de una mesa.

"Mamá, tengo hambre”, clamaba un niño, y-la madre 
contestaba: "no hay con qué comprar pan”.



izquierda

¿Recuerda
usted?

por MILITANTE

1) Que según una publica
ción argentina, ciernen i os de 
la TFP (Tradición, Familia, 
Propiedad) aesniaion en Bue
nos Aires por la elegante calle 
Fionaa “amparados bajo me
dioevales banderas con prin
cipescos leones rampantes y 
fustigaban a impávidos tran
seúntes con otra “interpela
ción a sacerdotes socialistas".

fe
2) Que de acuerdo con lo 

dicho por un vocero de la 
OtrAL, el promedio de au
mento anual del producto por 
haoitante, entre 1960 y 1»67, 
en las regiones desarrolladas 
del mundo fue de un 3,7 por 
eiento, y en el conjunto de los 
panes aubaesarrohados de 2,5. 
mitre euos América Latina 
con el 1,7 por ciento.

*
3) Que las conclusiones de 

una comisión bicameral oe los 
BE. XJU. establecen que dos 
tercios de los ingresos por 
impuestos federales se deri
van hacia el Pentágono y que 
las Inversiones militares su
peraron a las realizadas por 
ios gobiernos estatales y m u -,  
pulpales en educación, vivien 
da, salud pública, seguridad 
social y agricultura.

★
4 ) . Que según el Subsecre

tario de Ganadería y Agricul
tura de nuestro país el Mer
cado Común Europeo ha reu
nido una montaña de reser
vas de productos lácteos que 
se proyecta en el resto del 
mundo en forma de "dum
ping”.

fe
5) Que ante los anímelos de 

crisis políticas que se produ
cirían al comienzo del perío
do parlamentario y que ame
nazarían la línea del gobier
no,-cabe repetir, con respecto 
a los dirigentes de los sec
tores mayoritarios, el refrán 
criollo de que “entre bueyes 
no hay cornadas".

★
6) Que en momentos en 

que el gobierno uruguayo se 
somete a  condiciones lesivas 
de la soberanía nacional, im
puestas por bancos y agencias 
prestamistas, debe recordarse 
con indignación que el mismo 
gobierno, para declarar ile
gal al Partido Socialista in
vocó como fundamento que 
dicho Partido aceptaba "pre
misas vinculadas a directivas 
extrañas al país", deforman
do así groseramente, como lo 
hacen siempre los regímenes ' 
reaccionarios y entreguistas, 
los claros planteos de una 
doctrina política cuyas reali- 
zaciones avanzan boy en todo 
el mundo.

★
7) Que se necesitarían 500 

años para duplicar la pro
ducción agropecuaria dei Uru
guay si se mantuviese el ac
tual régimen de propiedad y 
explotación de la tierra soste
nido por los "patriotas" que 
gobiernan el país.

SOLO GANANCIAS
PARA M ILLONARIOS

La congelación salarial 
ha sido un[gran negocio 
para algunos patronos
CTN su informe al CIAP el gobierno 

afirmar' haber reducido la infla
ción, en 1968, en un 50% con res
pecto al año anterior. Para ello con
sidera como factor esencial la conge
lación de salarios y, para su conti
nuación, Coprin y sus mini-aumen- 
tos.

De ello es por demás cierto la con
gelación de salarios,' o mejor dicho, 
su disminución real. Pero no hubo 
ni hay congelación de precios. Algu
nos indices de estadísticas ofiicales 
demuestran lo que decimos:

ENERO - JUNIO DE 1968

Aumento de los salarios de la in
dustria: 30.1%.

Aumento de los precios al por ma
yor de todos los productos: 47.1%.

Aumento de los precios de las m a
nufacturas: 48.7%.

Aumento de los precios agropecua
rios: 42.7%.

Este cuadro nos lleva a una pri
mera deducción: los precios ya ha
bían sido aulneneados cuando se con 
gelaron los salarios. Los propieta
rios habían “remarcado” sus produc
tos como consecuencia de la devalua
ción de abril y de los aumentos de

Textiles $ 25.954
Construcción $ 25.954

Miarlos qus ellos preveían, y que, en 
gran parte de la  Industria, ocurren 
en julio. Por otra parte, el propio de
creto 'de congelación no incluía en 
ello a  los precios de los productos 
que se exportan, por lo cual los te
rratenientes, barraqueros, frigorífi
cos se aseguraban las ganancias.

Ante tales ventajas la clase pro
pietaria cerró' filas en favor del go
bierno y contra los intereses de los 
trabajadores.

La disminución del ritmo de au
mento de los precios es consecuen
cia, pues, de este juego de aumento 
de precios por encima de los cálcu
los de costos — entre ellos salarios— , 
y este fue un factor decisivo para 
nuclear a los grandes propietarios 
solidariamente alrededor de la polí
tica del gobierno.

Claro que esto significó una nue
va disminución del nivel de vida de 
los trabajadores. Para mostrar esto 
puede servir la comparación de los 
aumentos de los salarios (30%) y los 
precios al por menor en el mismo 
período enero - junio, que fue' del 
41%.

Los salarlos quedaron, pues, atrás 
del costo de vida. Paar ello se puede 
recurrir a ' las cifras en un par de 
gremios:

Salarla mensual al que 
debió reajustarse por Pérdida
Consejo de Salarios mensual

$ 31.270 $ 5.317
$ 32.435 $ 9.412

Loa salarios corrientes en la  In
dustria — unos 24.000 pesos nomina
les— , son apenas el 50% del costo de 
vida para una familia media, el oual, 
según estadísticas oficialas, está pró
ximo a los 50 mil pesos.

Los aumentos impuestos a través 
de la COPRIN son, desde ya, un nue
vo retaceo al nivel de vida de los 
trabajadores. La Inflación esperada 
por el gobierno para el semestre se
rá de 10%. Pero hay demasiadas cir
cunstancias que ponen en evidenela 
que no se cumplirá; entre ellas los au 
mentos ya autorizados o en vías de 
serlo, referido a diversos productos y 
servicios públicos básicos, y las pre
siones devaluacionistas de los diver
sos sectores especuladores.

El otro aspecto de la  congelación 
fue la secuela de desocupación, que 
se agudizó como consecuencia de es
ta política, que limitó las posibilida
des de compra del pueblo y, por lo 
tanto elevó a un decaimiento en la 
construcción y otras industrias, mien 
tras el sector agropecuario permane
ce en su endémico estancamiento.

EN SINTESIS: la congelación de 
salarios fue un gran negocio para 
los propietarios que hablan remarca
do sus precios, tomando en cuenta 
los reajustes de salarios que se pre
veían. Tales propietarios cerraron 
filas junto al gobierno y contra los 
intereses de los trabajadores. Las 
opiniones de los últimos 8 meses de 
la prensa de la clase oligarca-em
presarial no deján dudas sobre esto.

En 1968 se acumuló una nueva 
pérdida de poder adquisitivo del sa
lario de los trabajadores y aumen
ta la desocupación. Para este año la 
situación es parecida, al consolidarse 
un “mini-aumento” de los salarlos 
mientras los precios aumentan mu
cho más.

El gobierno pretende consolidar 
esta situación, COPRIN mediante. 
Las condiciones para los conflictos 
populares están, creadas desde le Go
bierno a través de ese engendro ins
titucional que pretende el diálogo 
obrero -  patronal y un Gobierno 
“imperial” con Peirano dirigiendo ía 
política económica del Gobierno. N a
die se llame a sorpresas, entonces, 
si la lucha social se encamina a arra
sar con la COPRIN.

Salario mensual 
según decreto de la 

COPRIN

La devaluación que se prepara
.gTSTA por cumplirse un año de la 

última devaluación. Desde en
tonces, el costo de vida “ ha aumen
tado alrededor de un> 35%. Por otra 
parte, es de conocimiento público 
que el presupuesto gubernamental 
está desfinanciado. Y  por si todo lo 
anterior fuera poco, existen 40 mi
llones de kilos de lana a la espera 
de “mejores cotizaciones”.

Las razones citadas son suficientes 
para un simple conocedor de la eco
nomía uruguaya — cuanto más para 
el F .M .I .— , como para no asom
brarse de otra posible devaluación. 
Más aún: una cuota mínima de la 
tan mentada coherencia económica 
gubernamental debiera conducir a 
una nueva depreciación del peso uru. 
guayo.

Sin embargo, existen fundadas ra
zones — de otro orden—  que deter
minan una política no devaluaoionis- 
ta. Por su Importancia merece des
tacarse la que se refiere a la polí
tica en materia de salarlos. La con
gelación aplicada a los trabajadores 
se vería seriamente afectada si no 
se contuviese la cotización de la mo
neda extranjera. Esto significa que 
la resistencia a la hmngelación seria 
Inmediata y muchb,rmas Intensa si 
se perdiese el control de un factor 
tan Influyente en los niveles de pre
cios.

Por ende, el gobierno se orienta a 
no devaluar hasta tanto ello no sea 
Imprescindible. Y  ese plazo parecie
ra que no sq desea que venza antes 
de setiembre, momento en que pue
de lograrse un nuevo equilibrio en
tre devaluación, precios a conceder 
a los laneros, recursos fiscales y un 
mínimo ajuste a los salarios.

Para que ese plazo de paz cam
biarla se cumpla es necesario ajus
tar o postergar a un máximo los 
gastos presupuéstales y sobre todo 
convencer al F .M .I . sobre el éxito 
de esta empresa. Convencimiento que 
no pareció alcanzar en los primeros 
realizados a comienzos de este año y 
del cual dependen nuevos préstamos 
externos.

Mientras esos cabildeos ocupaban 
la mente de los gobernantes, el mer
cado cambiarlo comenzó a registrar 
un alza de la moneda extranjera. 
Las apuestas se habían inclinado, 
pues, en favor de criterios especula
tivos antes que a acompañar la car
ta que jugaba el Poder Ejecutivo. La 
presión se hizo sentir de inmediato. 
Y  la pregonada iliquidez de la plaza 
se transformó rápidamente en una 
gran afluencia de pesos en búsque
da de dólares.

En esas circunstancias, el Banco 
Central tomó una serie de medidas

tranquilizadoras. Se permitió adqui
rir divisas para importación desde el 
momento mismo en que se declarara 
el deseo de comprar en el exterior. 
Y  ya se comenta una apertura ma
yor en materia de autorizaciones pa
ra importación. Estos “sedantes” no 
son novedosos en el medio uruguayo. 
Pero tampoco es extraño para los 
especuladores — conocidos de siem
pre—  que la confianza solo depende 
del monto de reservas en dólares con 
que cuenta el Banco Central para 
enfrentar una demanda creciente. 
De lo que debe interpretarse que la  
postergación momentánea de la de
valuación depende del apoyo finan
ciero del exterior; ergo, se decide en 
los Estados Unidos.

Nuevamente el endeudamiento ex
terno sirve a nuestra mayor depen
dencia y a la especulación, esta vez 
con vistas a sostener la congelación 
de salarios. Si los cálculos se vuel
ven a afinar — infidencia mediante 
—  esta táctica se volverá a conver
tir en una renovada fuente de bene
ficios para ciertos capitalistas. Y  un 
nudo más en la larga cuerda que 
nos ata al exterior. Con lo que que
dará demostrado que el único pre
cio que actualmente no controla Sub 
sistencias es el que algunos grupos 
minoritarios están cobrando por la 
entrega de nuestra soberanía.
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ETCHEPARE:
A C U S A C IO N E S  A 
LA INTERVENTORA

“O M ISIO N  DE 
A S IS T E N C IA ”

|ZQUIERJI>A recoge en este número las denuncias de los dirigentes gre
miales de la Colonia “Etchepare” y su información sobre las causas 

determinantes del grave conflicto producido en ese estabiec„nuento asis
tencia! que> justificadamente, está en el primer plano de la atención 
pública.

Pero, por otra parte, queremos dedicar un comentario a un aspecto 
de la cuest.ón o, mejor dicho, subrayar, dándole una fundamental im
portancia, un aspecto involucrado en las acusaciones de “omisión de 
asistencia”.

Queremos referirnos a lo permanente, no a lo transitorio; no a las 
consecuencias inmediatas que, natur alónente, trae un conflicto de esta 
índole, sino a una situación asústencial, en el sentido amplio del téimmo, 
que se mantiene desde hace mucho tiempo y que segu.ra manteniéndose 
mientras en las esferas dirigentes sigan preñando los conceptos actuales 
en materia de asistencia srqu.átrica.

Teicninará el conflicto, se encontrará la fórmula que permita el 
reintegro de los funcionarios a sus tareas, pero los 3.200 enfermos de la 
Colonia (como los 1.600 diel Vilardebó) continuarán, en términos gene
rales, en condiciones inadmisibles nuentias no se provean los recursos 
necesarios para edificios, personal, instalaciones y aprovisionamiento.

Medrante esfuerzos realizados con un fecundo espíritu de equipo se 
ha logrado en algún periodo, subsanar las carencias más graves. Ha 
habido altos y bajos, según nuestros informes, en el nivel técnico y hu
mano del establecimiento, Pero el mal de fondio, la raíz del mal, per
siste poique, al margen de las buenas intenc.ones y de las promesas, 
faltan la conducta y las conclusiones prácticas, reales, verdaderas, que 
se traduzcan en la disposición de los fondos necesarios para un cambio 
“impuesto por la técnica siquiátrica y por el decoro nacional”.

¿Cómo puede haber un cambio sustancial si los planes de reorgani
zación de la asistencia siquiátrica no se ponen en práctica, si en materia 
de construcción y humanización de edificios pronto se detiene lo que 
se comienza o no se comienza lo que se proyecta, si el aprovisionamiento 
normal de medicamentos, alimentación, vestido, calzado, etc. llega a ser 
una preocupación casi dramática de los que, en la Colonia, tienen que 
hacer frente a necesidades que no admiten espera?

¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirá esto? ¿Es que todavía se 
paga tributo a conceptos arcaicos sobie la atención a prestarse a las 
enfermedades y a los enfermos síquicos? .¿js®

Op.ilíones autorizadas señalan que si se aplicasen a la Colonia “Et
chepare” los recursos requeridos por la ciencia médica y por la concien
cia social, el .establecimiento, dadas su concepción, su amplitud y sus 
posibilidades físicas y funcionales, podría llegar a ser un excelente hos
pital siquiátrico. _

¿Será necesario<, también para esto, que se produzca en el país una 
profunda transformación política y social?

Los hechos parecen demostrar que si.

I OS trabajadores organizados en 
la Asociación de Funcionarios de 

Colonia Etchepare enjuiciaron estos 
días la conducta de la actual Comi
sión Interventora presidida por el 
Dr. Luis Barindelli.

En la _£olonia Etchepare se en
cuentran internados 3.500 enfermos, 
atendidos precariamente según lo 
afirman los propios funcionarios por 
turnos de menos de 300 trabajadores 
de la salud. La mayoría de ellos se- 
midesnudos, sin calzados, ante la 
pasividad dé la Comisión Interven
tora. En una palabra, vuelve a dar
se las mismas circunstancias que ha 
ce cinco años determinaron la in
tervención del Instituto.

? J¡T PERSECUCIONES E 
IRREGULARIDADES

A las irregularidades asistenciales 
denunciadas por la Asociación de 
Funcionarios de la Colonia y la Fe
deración de Funcionarios de Salud 
Pública de la que aquella es filial, 
los trabajadores agregan, al fundar 
su exigencia de que se separe de sus 
cargos a los miembros de la Comi
sión Interventora, cargos basados en
a) Persecuciones Gremiales contra 
ejemplares funcionarios como Aure- 
lto Acevedo (Presidente de la Fede? 
ración de Funcionarios de Salud 
Pública), Alfredo García (Presidente

|de la Asociación de Funcionarios de 
Colonia Etchepare) y otros militan
tes, por el “delito” de organizar la 
lucha de los trabajadores de la sa
lud en defensa de sus derechos.
b) Irregularidades Administrativas 
que lesionan gravemente los intere
ses de los funcionarios. Como ejem
plo, se señalan: 1) el repetido atraso 
en los cobros de los sueldos (ya de 
por sí escasos, un funcionario de Sa
lud Pública cobra promedialmente 
$ 12.000), llegándose al extremo de 
que él mes de Enero fue cobrado el 
día 2- de marzo; 2) Violación del es
calafón, ubicando a funcionarios en 
puestos que no les corresponden, pa
sando por encima de funcionarios 
de mayor jerarquía; 3) Protección 
de Jerarcas que cometen atropellos

I OS cuatrocientos trabajadores de 
Frigorífico Cruz del Sur, cuyas 

plantas funcionan en Canelón Chi
co, se encuentran en conflicto con 
la empresa. El origen del mismo se 
remonta a mayo del año pasado, 
fecha en que se firmó un convenio 
en base al cual se debían aumentar 
los salarios un sesenta por ciento. 
Durante las dos quincenas de junio, 
la empresa anunció que realizaba los 
aportes y, en consecuencia, comen
zaba la aplicación del acuerdo. Pero 
luego, a partir de julio la empresa 
se negó a pagar los aumentos. En 
noviembre aceptó el pago, con carác
ter de préstamo no reintegrable, co
mo forma de eludir los aportes le
gales, a pesar de que sólo pagaba un 
46% y descontaba dichos aportes del 
aumento obrero.

La situación fue planteada varias 
veces ante el Ministerio de Trabajo. 
La empresa aprovechó la coyuntura 
para conseguir rebajas en las detrae 
clones, alegando falta de recursos, 
pero reiteradamente se negó a pa
gar los aumentos pactados con su 
personal. .Contaba, además, con ac
titudes poco firmes de la dirección

contra el funcionariado como es el 
caso dél Sr. Luis Cáceres.

Este jerarca, por decisión del Di
rector Interventor ocupa la Jefatu
ra de 6 secciones en la Colonia, des
de la de Laborterapia hasta la de 
Caballeriza.

El Sr. Ministro de Salud Pública 
conoce esta situación, sostienen los 
funcionarios, desde hace muchos me
ses. Los soluciones no llegaron y co
menzaron las medidas de lucha, que 
fueron cumplidas siempre como es 
norma en los establecimientos asis
tenciales de Salud Pública, mante
niendo la correcta atención de los 
enfermos.

Ante la insensibilidad del Ministe
rio los funcionarios deciden ocupar 
el establecimiento, el viernes 28. Las 
autoridades ordenaron entonces el 
ingreso de efectivos policiales y del 
Ejército, desalojando a los trabaja
dores, y librando a los 3.500 enfer
mos a la nada idónea atención de 
los Policías y Soldados.

Ante la gravedad 'de la situación 
planteada — ausencia total de asis
tencia motivada por el desalojo de 
los funcionarios ai ingresar los efec 
tivos policiales y del ejéricto—  se lo
gra un acuerdo el día 1? de abril, a 
través de una fórmula por la cual 
el Ministerio se comprometía a re
solver el conflicto en el término de 
diez días y solicitaba el ingreso de 
guardias minimas. La Asamblea del 
personal, entendiendo que el Minis
terio abandonaba su postura repre
siva y amenazante, y atendiendo a 
que “la lucha no está planteada con
tra el pueblo que se asiste en el es
tablecimiento”, “al que nos debemos 
mos y que por causas ajenas a nues
tra voluntad está en el más comple
to desamparo y al que no se le pres
ta la más mínima atención”, resol
vió: 1?) mantener el estado de con
flicto contra la comisión interven
tora presidida por el Dr. Luis Barin. 
delli; 2) bajo la dirección del gre
mio, permitir el ingreso de guardias 
mínimas que aseguren la atención 
de los enfermos; 3) no aceptar nin
guna orden de servicio que venga de

sindical. Pero los trabajadores, final
mente eligieron nuevos dirigentes y 
llevaron el conflicto en el terreno de 
la lucha, que incluyó dos puntos 
fundamentales: pago retroactivo de 
los aumentos e inclusión de dichos 
aumentos en planilla. La patronal 
se negó a pagar y, como consecuen
cia, se votaron paros de dos horas 
por turno. Luego, el 29 de marzo, los 
patronos replicaron a una intimación 
del Ministerio con el despido de 50 
trabajadores, incluyendo entre ellos 
a todos los dirigentes sindicales. Pa
ralelamente, con la complicidad po
licial encarceló a cuatro trabajadores 
y contrató matones profesionales para 
la protección de posibles rompehuel
gas. No obstante, no contó con la 
unidad de los /trabajadores y su deci
sión de lucha. Los obreros han re
plicado con la huelga y levantando 
un campamento en los alrededores 
del Frigorífico. Para la olla sindical 
colaboran los vecinos y trabajadores 
de la zona, en un alto ejemplo de 
solidaridad. Además, los obreros por
tuarios y del transporte han señala
do que no colaborarán en los em- 
baraues basta tanto se solucione el 
conflicto.

los Jerarcas del Establecimiento; 4) 
exigir ei retiro de la policía y el 
Ejercito dei Establecimiento, como 

úDUiMDaCION iLViPKitóCiJNuiisijE para 
permitir el ingreso de las uuaidias 
mínimas; 5) mientras aure el con
flicto, las guaridas minimas no mar
carán-tarjeta de asistencia.

Sin embargo, a las 12 horas del 
día 2 de abril, el Ministro de Salud 
Pública, Dr. Ravenna, comunica a 
la Federación de Funcionarios de 
Salud Pública que “luego de entre
vistarse con el Presidente Pacneco 
Areco, resolvió que el personal de la 
Colonia Etchepare debe Reintegrar
se a trabajar en forma total, bajo 
la supervisión de la Comisión Inter
ventora presidida por el Dr. Barin
delli”.

El conflicto se agrava y el Ministe
rio amenaza con destituciones y 
sanciones emplazando al funcionaria
do a presentarse en sus lugares de 
trabajo, bajo apercibimiento, el día 
lunes 7 de abril. Afirma que su de
partamento jurídico ha “localizado” 
disposiciones legales que le habilitan ' 
a destituir a los funcionarios pres
cindiendo de la venia correspondien
te del Senado.

El lunes el emplazamiento fracasa 
totalmente, manten.éndose los traba
jadores firmes en su posición exi
giendo el retiro de la tropa y la se
paración de los interventores. El día 
martes todos los funcionarios de Sa
lud Pública cumplen paros solidarios 
de dos horas por turno. No se avi
zoran en lo inmediato soluciones al 
conflicto, que adquiere tremenda 
gravedad, al librarse a la atención de 
soldados y policías más de 3.500 en
fermos mentales que carecen de lo 
Imprescindible para su correcta asis
tencia. Gravedad que n o , logran di
simular los comunicados del Minis
terio destinados a “tranquilizar” a la 
opinión pública.

Nuevamente nos encontramos ante 
un Poder Ejecutivo insensbile y au
toritario que, levanta como señalan 
los trabajadores “un falso principio 
de autoridad que no es más que un 
tapujo de la prepotencia huérfana 
de razones”. El conflicto se mantie
ne y continúa por responsabilidad 
del Ministro de Salud Pública y del 
Presidente dé la República. Una in
terpelación parece estar en vías de 
concretarse. Los trabajadores han 
sido rodeados por la sobdaridad de 
los funcionarios de Salud Públioa y 
del conjunto de los trabajadores del 
país, expresada sustanpialmente a 
'través del Plenario de la CNT dé 
Santa Lucía.

Arbitrariedad 
de Hytesa

|_A -empresa yanqui “HYTESA" 
mantiene su posición intransi

gente respecto al programa escla
vista de reestructuración del tra
bajo en la empresa.

Los trabajadores mantienen fir
me su lucha, no aceptando la sus
pensión de 15 días de trabajo que 
vencerá mañana y reclaman, de 
acuerdo al Convenio Textil que 
los cambios en el régimen de tra
bajo deben contar con el acuerdo 
de los trabajadores.

La patronal interrumpió el mar
tes las conversaciones que se man
tenían en el Ministerio de Trabajo, 
no asistiendo a la reunión.

Tanto los trabajadores de la 
empresa, como todo el gremio, es
tán decididos a no dejar pasar el 
atropello de la patronal nortéame, 
ricana.

El conflicto en el Frigorífico 
Cruz del Sur



E l otro rostro de los hechos políticos

SEREGNI: UNION DE LOS DISCREPANTES

En las tiendas tradicionales
A U N Q U E  toda candidatura 

pueda parecer prematura, 
los rdmores circulan respecto 
a quienes serán postulados 
por los partidos tradicionales 
para la próxima elección, son 
un. síntoma evidente de que 
Se intentan todas las vías po
sibles para distraer a algunos 
'sectores del hastío y la repul
sa que provoca la política del 
actual gobierno.

Dentro d :l Partido Nacio
nal,']Sór'ejemplo, se habla ya 
de la candidatura de Wilson 
Perreira Aldunate, y en el 
Partido Colorado del General 
Seregni.

El primero capitalizaría des
de ya su resonante denuncia 
de corrupción que culminó con 
el alejamiento total del polí
tico colorado Guzmán Acósta 
y Lára y —según el rumor— , 
prepararía ahora una nueva 
y durísima denuncia contra 
un jerarca municipal.
■ El Partido Colorado, des
prestigiado rápidamente e n 
sus sectores gobernantes hasta 
extremos que no se habían 
previsto, intentaría levantar 
úna imagen que recordara a 
algunos al desaparecido Ge
neral Gestido, a otros la dis- 
érepancia con el Presidente 
Pacheco Areco y su política 
y permitiera^ aglutinar a sec
tores divergentes en torno a 
una personalidad no "quema
da” en las luchas internas.

El tiemoo dirá su última pa
labra sobre estas Versiones. 
Por el momento, lo que inte
resa destacar es que todos los 
hechos —hasta este prematu
ro anuncio de candidaturas 
posibles— , tienden a evitar un 
desfibran) i ;n to del interés po
pular evidente en lo que se

Cersósimo, el Presidente
p O R  TV hay muchos que se 

postulan c o m o  ejemplo. 
El Ministro Cersósimo, por 
ejemplo, sostuvo que no es po
sible qué se acepten feriados 
tan prolongados como semana 
do. turismo. Y  anunció que él 
trabajaría . toda la semana. 
Sin querer-, sip embargo, dijo 
poco después, que visitar ía al 
Presidente,, para ‘ consultarle, 
en su lugar- dé descanso. Pero, 
aparte del contrasté involun
tario, el novel Ministro pudo 

. analizar, además de los días

refiere a la política tradicio
nal.

Lo que de todos modos pa
recería ingenuo es creer que 
encender esperanzas dé tipo 
personal — hombres honestos, 
contrarios a la corrupción— , 
sirva por si solo para distraer 
la atención popular del pro
blema central; que los males 
del país surgen esencialmen
te de un probema de régimen. 
Y  que la crisis del viejo libe
ralismo y de la honestidad 
tienen que ver con el hecho 
de que los propios integrantes

ALDUNATE: DENUNCIAS

de la oligarquía manejan hoy 
—prácticamente sin interme
diarios— , la orientación del 
gobierno. No es por casuali
dad que Pacheco Areco se ha 
rodeado de uno de los Gabi
netes más implicados de toda 
la historia del país, y los Par
tidos ni siquiera denuncian 
ese hecho con la energía im
prescindible.

y la Semana de Turismo
de trabajo, los modos en que 
S$ lleva a cabo el trabajo na
cional. Y  pudo observar, si le 
interesaran realmente los pro
blemas de estructura, que el 
propietario de la estancia don
de el Presidente-pasó sus rei
terados descansos de e s t o s  
días, tiene más de cuarenta y 
cinco mil hectáreas y menos 
de veinte mil bovinos; es der 
clr, menos de dos animales 
por hectárea. Todo un ejem
plo, como se ve, de explota - 
clón extensiva.

Encubridores oficiales de 
los nazistas tatuadores
p N  1962 estalló — espectacularmente— , el pro

blema. Patotas neofascistas intentaban ate
rrorizar a la población. Secuestros y tatuajes 
se sucedieron, sin que la policía pudiera dete
ner siquiera a uno solo de los que llevaron a 
cabo- la ola de atentados que se llevaron a cabo 
contra judíos y militantes de izquierda. Final
mente, la espontánea organización popular y, 
sin duda, la seguridad de los grupos fascistas 
de que corrían serio riesgo de recibir un escar
miento, detuvieron los atropellos.

Ahora el problema se repite. Tres mujeres, 
militantes comunistas, han sido golpeadas pojr 
patotas, que les han efectuado cortes en for
ma de cruces nazis.

Ya hace algunas semanas, atentados contra 
Gricel y Sonia Guarnieri no tuvieron, co. 
mo respuesta, la deb.da investigación policial. 
Como en 1962, el Ministerio ni siquiera ha 
realizado una declaración al respecto. Los pe
queños grupos que llevan a cabo- prédicas na- 
zoides no son — en este país—, difíciles de lo
calizar. Pero reiteradamente han apoyado la 
acc.ón oficial contra los grupos de izquierda 
y no es difícil explicar, en consecuencia la 
pasividad policial de 1962, Habrá derecho a sos
tener — si esa actitud se repite— , que hay en
cubridores oficiales de los nazistas tatuadores. 
En consecuencia, habrá que organizar la res
puesta en el plano que corresponda.

Los dos últimos hechos registrados son los 
siguientes: el miércoles, a las .8 y 30 de la ma

ñana, Olga Vera de Eguren, oriental, casada, de 
37 años, domiciliada en Camino ¡santos 4497 
bis, fue agredida en su propia casa,. Había re
gresado de acompañar a su hijo, de 5 años, 
hasta la escueta ae la zona, y ai entrar a  su 
casa dejó la puerta sin llave. Cuando lavaba 
ropa, en el baño, fue atacada por la espalda, 
gorpeada salvajemente y herida con una na
vaja. Mientras le castigaban, los integrantes 
de la patota — que le cubrieron el rostro con 
una toalla— , le insultaron y anunciaron que 
castigarían a ‘‘los comunistas, de a uno y a 
tu mar .do primero”. Finalmente, los integran, 
tes de la patota le tatuaron una cruz nazi en 
la región glútea y revolvieron los muebles de 
la cqsa dejándola en total desorden. Olga de 
Vera de Eguren perdió el conocimiento como 
cohsecuencia de los golpes, siendo llevada luego 
al Sindicato Médico, donde se comprobó que 
presentaba traumatismo de cráneo, heridas 
cortantes, contusiones múltiples y grave crisis 
nerviosa.

Horas después, a  las 15, fue agredida Gricel 
Guarn.eii, de 16 años, a  quien cuatro sujetos 
enmascarados secuestraron en un automóvil y 
castigaton, marcándole, a d e m á s ,  una cruz 
svática en la mejilla izquierda y corte en las 
piernas. Hace algunos meses, Gricel había sido 
castigada en la misma forma, y su hermana 
Sonia fue atacada por tercera vez esta misma 
semana.

Quién mató
al Comisario Siiveira Regalado

piNALM ENTE, en un libro sobre “Los Tupamaros”, se afirma
categóricamente que el 27 de diciembre de 1966, en un ope

rativo policial contra una célula del Movimiento de Liberación 
Nacional, fue muerto el Comisario Siiveira Regalado.

Pero, contra lo que se afirmó en aquellos días —.y mereció 
el encendido comentario de diarios y radios— , Siiveira Regalado 
fue muerto por la propia policía.

En el libro sobre “Los Tupamaros”, para el cual hizo decla
raciones y cuyas pruebas corrigió el propio Comisario Otero; se 
dice que “balas que iban destinadas a un tupamaro” hirieron de 
muerte al Comisaria Siiveira Regalado fue muerto, en la ac
ción, por un compañero de labor. Y  el libro agrega textualmen
te: “La verdad sobre las hechos se conoció — aunque no se hizo 
pública— , en Jefatura desde aquella fecha: asi lo narró para 
este informe un funcionario policiaL Los tupamaros, pues, no 
tienen muertos sobre su conciencia”.

Se supo, pues, en la propia Jefatura, desde la fecha del su
ceso, que Siiveira Regalado fue muerto por otro comisario. Pero 
ni la policia ha realizado la debida investigación, ni la Justicia 
se ha dado por enterada. Quedaba bien echar las culpas sobre 
¡os Tupamaros y no desmentir las lágrimas de tantos editoria- 
listas y comentaristas radiales que, también informados, ni si
quiera cumplieron con el deber de reclamar la debida investi
gación.

A propósito de los Proyectos 
de la Ley Cristal

OPERATIVO DE 
ESPIONAJE OFICIAL

J U N T O  a la represión 
del movimiento sin

dical diversas fuentes in
dican que la policía ha 
importado micrófonos y 
grabadores (5.000) en 
un operativo n a c i o 
n a l  del espionaje. Los 
s e c t o r e s  del gobierno 
que eran liberales en los 
años de la prosperidad y 
decían horrorizarse de la 
acción multiplicada de la 
policía en las dictaduras, 
hoy montan cuidadosa
mente un aparato repre
sivo sin precedentes.

A  nadie asombra, ya, 
que Montevideo tenga 
aspecto de ciudad sitia
da. Es común y se acep
ta, además, que luego 
de los allanamientos de 
quienes el poder policial 
juzga subversivos se in
forme en la prensa que 
se encontró “ literatura 
subversiva” , enumerán
dose como tal lo que se 
compra ¡legalmente en 
las librerías.

No es extraño, en con
secuencia, que se guarde 
silencio sobre las nuevas 
adquisiciones, destinadas 
a una operación de con
troles al pueblo que ter
minará de configurar las 
características del régi
men. La versión circula 
ya en distintos niveles 
y, sin embargo, el go
bierno no ha dicho una 
sola palabra.

Deseamos una aclaración del 
Presidente de la COPRIN, 

Cnel. Servetti

U A  llegado hasta nosotros 
" un rumor de que el Pre

sidente de la COPRIN está en 
negociaciones para comprar 
una casa que cuesta CINCO  
MILLONES DE PESOS.

Parece que necesita una ca
sa adecuada a su rango, y el 
hombre está dispuesto a en
trar en gastos.

Pero nos dice el mismo ru
mor que el que entraría en 
gastos es el Banco Hipoteca
rlo que le prestaría CUATRO  
MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS para mejorar su apa

riencia inmobiliaria.
No podemos creer que esto 

pueda ser cierto, en un país 
en donde los créditos para la 
producc.ón están tan limita
dos y en donde cientos de mi
les de trabajadores viven en 
condiciones más que indeco
rosas.

Conviene que el Cnel. Ser
vetti nos saque de dudas, no 
sólo a nosotros sino a quienes 
están corriendo ese rumor.

Es probable que el Ministro 
Pelrano sepa algo de esto, y 
por tanto también él podría 
hacer luz sobre el asunto.

Pase nuestra preocupación 
al senador Legnanl, autor del 
proyecto de Ley Cristal.



M A R C O

E N  el marco de una nutrida con- 
" c u r r  encía, realizamos nuestro 3er. 

ENCUENTRO. El tema de la ense
ñanza y sus problemas concita siem
pre.en este Uruguay destruido por la 
rapacidad de los grupos dominantes, 
interés y .polémica. Junto al exposi
tor MARCOS LUTENSTEIN, agru
pamos a docentes y estudiantes. El 
ErotMario Otero, Consejero de UTU, 
postergó su regreso de Europa y nos 
avisó su imposibilidad de participar, 
lo que nos permitió invitar al Prof. 
Isaac Morón. El Sr. Marcos Marca
rían, del Comité Universitario del 
“FIDEL”, estuvo ausente sin expli
cación.

13 número de participantes en el 
Encuentro hace imposible reprodu
cir las intervenciones de cada uno 
en un solo número. Hoy dedicamos 
la publicación a la exposición de los 
párrafos centrales de la conferencia 
de lijtenstein, pero IZQUIERDA vol
verá sobre -«1 tema.

1) LA SOCIEDAD DE ESPECIALIS
TAS ALIENADOS.

.Creo que entramos en materia —  
indirectamente, pero entramos en 
materia—  si.advertimos que vivimos 
en una.sociedad, en un régimen que 
tiende a convertirnos a todos en es
pecialistas a los que se les autoriza 
a opinar sobre determinados proble
mas y nada más que sobre esos pro
blemas. Justamente aquí hay un fi
lón para entender lo que vendrá 
después sobre la enseñanza. El filón 
que tiene que ver con el problema de 
la cultura, de la cultura en las con
diciones reales de nuestra coyuntura 
histórica y social. Porque el régimen 
capitalista ha buscado constante
mente crear o fomentar una pulve
rización de aptitudes, cada uno se 
especializa en determinado terreno 
de actividades manuales o intelec
tuales, atiende lo más adecuadamen
te que puede esas tareas y se desen
tiende de ciertos problemas globales 
de la vida comunitaria.'Aceptar esto 
es aceptar la alienación. ¿Qué quiere 
decir alienamos? y, por lo tanto, 
¿cuál debe ser la tarea del hombre 
de cultura y del hombre que se pre
ocupa por los problemas de la ense
ñanza frente a esta conciencia de 
que existe la alienación? Alienar es 
separar, dividir, es dejar afuera as
pectos nuestros. Por ejemplo, crear 
una dicotomía radical entre el tra
bajador manual y el trabajador in
telectual. Por ejemplo, crear un abis
mo entre el ciudadano y el campe
sino. Y  esta alienación que podemos 
padecer individualmente como suje
tes y que tiene otras connotaciones 
que no -es del caso examinar, tam

bién opera en el cuerpo social que 
deja afuera determinados aspectos 
como si sólo correspondieran a  los 
especialistas. Entonces de la cultura 
solamente pueden hablar los espe
cialistas, de la novela solamente un 
novelista, o de la política solamente 
los políticos. No es casual que suceda 
así. La ideología capitalista ha bus
cado precisamente que la sociedad 
se componga de estos hombres frag
mentados que no se plantean los 
problemas del conjunto. Esto ha sido 
muy claramente estudiado en un 
trabajo de Paul Baran sobre el com
promiso del intelectual, donde dis
tingue al trabajador intelectual y al 
intelectual. El primero puede ser el 
administrador de una empresa, pue
de ser un ejecutivo, puede ser un 
profesional. Este hombre normal
mente, si se adapta a las condicio
nes del régimen, tiene tareas espe
cíficas, tiene tareas delimitadas y no 
se ocupa de la formulación de los 
objetivos globales de la comunidad 
y tampoco se permite formular jui
cios sobre ellos. Por ejemplo, acepta 
investigar la vida de las bacterias, 
pero entiende que no es de su com
petencia discutir si se usan para fa 
bricar vacunas o para uná guerra 
bacteriológica. Es decir, proclama una 
neutralidad ética y se desentiende de 
los objetivos, de las finalidades de 
la vida comunitaria. En ' cambio, el 
intelectual, en esta distinción que es
tablece Baran, es aquel que — natu
ralmente, sin, estar en todo, nadie 
p u e d e  hacerlo—  sistemáticamente 
busca correlacionar la problemática 
específica que tiene entre manos —  
por ejemplo, hoy, los problemas de 
la enseñanza—  con los problemas glo
bales de la vida histórica cuyo nú
cleo más rico es naturalmente el 
proceso social. ¿Cuál es la diferen
cia? En el primer caso se aceptan 
ciertas verdades sociales como ver
dades naturales, como verdades in- 
modificables que no está en nuestro 
cometido o en nuestras manos dis
cutir o cuestionar.

2) EL INTELECTUAL

En tanto que en el segundo caso 
se cuestiona todo, es decir, no nos 
ocupamos solamente de la tarea es
pecífica que tenemos entre manos, 
sino que nos planteamos para qué 
sirve, qué finalidades está llenando. 
Por ejemplo, si estas bacterias servi
rán para fabricar vacunas o servi
rán para una guerra bacteriológica. 
Esa es en el fondo la misión más 
genuina del hombre de cultura. Este 
esfuerzo implica muchas tensio
nes por establecer relaciones efecti
vas entre los problemas concretos

que.se están considerando y  el con
junto de las cuesuones que operan  
simultáneamente en el contexto his- 
.toncoToocial. De otra m anera vivi
mos alienados, es aecir, vívanos se
parados ae aspectos nuestros como 
personas y .como miemoros de una  
comumdao. L a  íaeoiogia burguesa se 
ha  ocupado mucho de logiar esto, ae  
que la  gente tome el status social 
como algo estableciao, como algo in . 
mouificaDie, .como algo pasible — a  lo 
sumo—  ae ligeras reform as pero que 
en el fondo no pueue ser cuestiona
do. Cuando el intelectual cuestiona 
el status en perioaos tianquuos ae 
la  vida social, arce Paul tíaian , se ie 
toma por un metafíisico, un idealis
ta, Cuando cuestiona ios objetivos y 
la vina ae conjunto de lá  comumuad 
en períodos ciiticos, se le toma por 
un subversivo. .Es decir, hay una  
subversión, y la hay  realmente en el 
hombre de .cultura que se atiene a  
las responsabindaaes de su quehacer. 
Por eso las persecuciones.

3) M ISERIA , H AM BR E Y  CA 
RENCIAS CULTURALES.

Ustedes comprenden que ios proble
mas institucionales, que ios prooiemas 
gremiales .que .se ,ie plantean a  la  
persona que .está en cuaiqtnera de 
los sectores .de la  enseñanza publica  
se InacriDen constantemente en ese 
contexto giobai .ae la  vma histórica 
y social. Aquí es jaonde soy muy cons 
cíente de que no soy un especialista. 
Bor ejemplo. .Contens — coordinador 
de este Encuentro—  sintetizaba una  
sene de problemas de nuestra reali
dad en un trabajo sobre la  situación 
uruguaya y la  crisis del capitalismo, 
pubncaao en la  prim era entrega de 
la  revista ‘‘Prólogo” .donde mostraba  
claramente como la  oligarquía que 
m aneja politicamente los destinos 
del país articula de 'u n  modo 
constante y  acorde sus actua
ciones, con los intereses del im peria
lismo: es decir, que vivimos en las 
coordenadas de un sistema ollgár- 
quico-imperialista que busca perpe
tuar privilegios, que mantiene la  m i
seria de la  mayoría y esta miseria 
no es .sólo la  que se expresa como 
hambre, como , desempleo, como ca
rencias económicas, sino que tam 
bién se da — correlativa e insepara
blemente—  como carencias cultura
les. Porque la cultura no está a je 
na, no es separable de ese contexto 
global, si la  separamos estamos in
curriendo en esa alienación que men
cionábamos. Uno de los problemas 
que se nos plantean, entonces, es ver 
qué posibilidades efectivas tiene la  
cultura y la  .educaoióq, :qquí. en este 
régimen, en esta coyuntura, en este 
Uruguay de América Latina, en esta

Am érica Latina del tercer mundo, 
para  em plear expresiones que tienen 
una connotación que todos compar
timos.

4) C U LT U R A  ES TO M A DE 
CO NCIEN C IA ,

E l hecho cultural no es un hecho' 
Ingenuo n i es un  necno de lujo, mu* 
cnus qu em an  convertirlo en producto 
de lujo. Pero el hecno cultural elec
tivo, responue a  necesioaues de la¡ 
comunidad, como responae a sus ne-¡ 
cesiuaues la  aumentación o la aten-j 
cion ae la  salud, ¿cuál es el peligro; 
de la  cultura para  un régimen que! 
expresa ios intereses minoritarios del' 
privilegio en contraste con las nece-' 
sidaaes m ayoritanas de la población? j 
E l problem a característico es que ' 
cultura no es meramente lníorm aij 
ción. Que no es únicamente instru
mentación de sujetos aptos para ser 
m ejores técnicos o mejores profesio- ♦ 
naies, sino que la  cintura efectiva 
implica form ación del sujeto, es de
cir, im plica tom a de conciencia. Y  
la  tom a ae conciencia cabal no es 
compatible con ios intereses del ré
gimen. Es decir, que el régimen per
m ite determ inados desarrollos cul
turales y educativos, dentro de ciertos 
limites, pa ra  crear sujetos aptos para 
servir a  la  m ecánica del sistema,* 
productores que sigan funcionando 
ae acuerdo a las exigencias del mer
cado del capitalismo y de su desa
rrollo imperialista. Pero cuando ya 
se quiere ir m ás lejos, a  la  toma de 
conciencia de la  realidad social, al 
para  qué sirve esto que yo estoy 
aprendiendo, qué hago yo de mi vida 
y de m i relación con los demás y 
cuando esta temática deja de ser 
una especulación m ás o menos vaga 
para  convertirse en una inserción 
efectiva en los problemas concretos 
de la  comunidad, ahí empieza el pe
ligro. Rápidam ente se trato de enaje- ’ 
nar, de aislar — acuérdense ustedes 
por ejemplo, lo  que pasó con aquel 
núcleo ton calificado de maestros ru. 
rales que un buen día se encontra
ron con que no se trataba sólo de 
traba ja r con los nifios sino también 
con los fam iliares de los; niños y que 
un buen día descubrieron que los 
problem as no eran simplemente de 
alfabetización sino de tenencia de*- 
la  tierra, ¿qué pasó?: las autoridades 
desm antelaron la  experiencia de La 
M ina— ; es decir, enajenaron, aisla
ron, sacaron de la  comunidad a una 
cantidad de sujetos "subversivos” 
para el régimen. L a  toma de con
ciencia histórica, la  toma de concien
cia social, es lo que el régimen vive 
como un peligro y la  ataca statomá-*. 
ticamente.
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Desde hace bastante tiempo, los 
problemas de la vida social, de la 
vida comunitaria, son cada vez más 
eficazmente orquestados por la ac
ción del imperialismo, y desde luego 
de su centro directriz: EE. UU. Es 
importante darnos cuenta que esa 
acción no se produce solamente a 
través de exigencias económicas —  
tan gravosas para nuestras economias 
— , que no se produce solamente a tra 
vés de acuerdos militares, sino que. v  
también se da en el plano de la 
cultura. Vuelvo a decir, todo ello está
vinculado. No es independizable el-----
tratado militar Uruguay-EE. UU., de 
la ayuda de una agencia nortéame- • 
ricana a nuestras instituciones de 
enseñanza y de las inversiones que 
pueden hacer capitalistas norteame
ricanos para obtener determinados 
beneficios. Todo ello está conectado.
En el plano de la cultura hay una 
penetración incesante, naturalmente 
con apariencias muy generosas: do
naciones de libros, donaciones de 
películas, préstamos, intercambios, 
becas, facilidades editoriales, si 
se ubicaran en el contexto del 
intercambio económico se vería qué 
significa esta caridad. Pero estas in
versiones que a veces son cuantiosas, 
tienden a deformar las condiciones 
de toma de conciencia a que aludía
mos antes, de tal manera que el 
uruguayo, el argentino, el chileno; 
el ciudadano de cualquier país de 
nuestro continente no viva en fun
ción de las coordenadas efectivas de 
su realidad sino que viva como un 
consumidor más o menos pasivo de 
aquello que se le traslada desde el 
norte. Tengo acá a la vista, por ejem- «. 
pío, la documentación de aquel f a - ' 
moso Plan Camelot — oportunamente 
denunciado desde Chile—  que apa
recía como una investigación socio
lógica que pronto se descubrió que 
tenía un trasfondo de espionaje para 
prever las condiciones del cambio 
social, para proveer a los gobiernos 
oligárquicos de instrumentos para en
frentar ese cambio social y en defi
nitiva para impedir las transforma
ciones de fondo que se imponen co
mo unsv necesidad creciente día a 
día. Es decir para impedir la revo
lución.

6) ALGUNAS PUNTUALIZACIONES  
EN UN TEMA VASTO

Tengo acá un par de subrayados 
que siento que nos pueden ayudar a 
pensar un poco en estos problemas 
que tenemos entre manos.

3 er. Encuentro
de IZQUIERDA.
a ) Los militares.

Uno se refiere a los militares, que 
tamoxén aparecen como un cuerpo (U* 
sociaao de la vida social, mecíaos' en 
sus escuelas y academias, metíaos en 
sus mstituciones y donde no nos cabe 
duda que hay hombres de pensamien
to disímil, pero que corporativamen
te son el brazo armado del régimen. 
En las conferencias sobre “La Univer
sidad necesaria” Darcy Ribeiro plan
teaba esto: “El enfrentamiento agu- 
“ do entre militares y universitarios 
“ se produce en Latinoamérica preci
sam en te  cuando los militares nor- 
“ teamencanos se acercaron a sus 
“ universidades para extraer de ellas 
“ los cuadros de alto nivel científico 
“ necesarios para sus designios de 
" dominación. La aceptación masiva 
“ por parte de.los militares latinoa- 
“ mericanos de su posición periférica 
“ es lo que imposibilita a los milita- 
“ res latinoamericanos la percepción 
“ del valor estratégico de la  ciencia 
“ y de la tecnología que se cultiva 
“ en las Universidades. Concibiéndo- 
“ se a sí mismos como fuerzas auxi
l ia r e s  que sólo necesitan entrenarse 
“ para maniobrar instrumental im- 
“ portado, miran a las universidades 
“ de sus países como meros focos de 
“ agitación subversiva.” Aquí está 
muy claro — en un sector del proble
ma—  esto que tratamos de ver. Esa 
brutal contradicción por la cual los 
militares de muchos países en nom
bre de la defensa de la soberanía na
cional enajenan enteramente las po
sibilidades nacionales, t desmantelan 
sus centros de enseñanza y sirven co
mo agentes periféricos al sistema cu. 
ya metrópolis está en EE.UU.
b) El hombre nuevo.

El otro texto — sin ánimo de dila
tar las citas que yo quería comentar 
brevemente con ustedes, es un frag  
mentó de la Declaración General del 
Congreso Cultural de La Habana, ce
lebrado hace aproximadamente 1 año. 
Hay muchas cosas lindas que ver en 
ese documento en el que aparecen 
—obviamente—  dos evocaciones cen
trales: al Comandante Guevara y a 
la lucha del pueblo de Vietnam, que 
tienen un significado para nosotros 
fundamental. Pero quiero referirme 
aquí al proceso de formación del 
hambre nuevo.

Yo creo que en ese texto que for
ma parte de un trabajo de conjunto 
encontramos un semillero de ideas 
que rápidamente podríamos mencio
nar. Aqui está la  tarea central de la 
acción cultural y aquí está un requi. 
sito que se plantea a todo educador 
desde cualquier nivel, desde el a lfa - 
betizadór hasta el que trabaja en los 
niveles más especializados de la en
señanza superior. No escindir, no se
parar, no alienar aquello específico 
que se está transmitiendo, sea el abe
cedario, sea el aprendizaje de técni
cas muy elaboradas de química, de 
física o de biología, no escindir eso 
de la formación integral del hombre. 
Formación integral que está forzosa
mente constreñida, enlentecida por 
las condiciones vigentes de la vida 
histórico-social. Mientras no haya so
cialismo este hombre nuevo no será 
una realidad pero tampoco es cues
tión de esperar a que se implante 
de una manera milagrosa el socialis
mo para que este hombre nuevo se dé. 
Es decir desde aquí, desde ahora, des. 
de ya hay que crear las condiciónes 
que posibiliten ese cambio y fíjense 
ustedes cómo acá se plantea algo que 
tiene enorme valor: el de no caer en 
el mecanicismo de pensar que sólo el 
cambio económico-social producirá 
el hombre nuevo.

El proceso dialéctico es bipolar, el 
hombre transforma las condiciones y 
las condiciones transforman al hom
bre, de una mañera entrañable. Es 
decirt que una tarea central de los 
hombres de cultura, de quien traba
ja  en la educación sea como estu*

diante, sea como educador, sea co
mo investigador es no peraer de vis
ta esto.-  Vincular siempre, articular 
.concretamente ios pmmemas empe
cíneos que se tienen entre manos con 
las conuioiones globales .de xa vida 
social, ¿si no miramos así estamos en  
la  alienación. Es decir, dejando fuá* 
ra  aspectos centrares de nuestra 
existencia personal y de la  vida .co- 
mumtaiia. Y aqui aparece un ejem
plo sintetizando distintos aspectos, 
ei trabajo tísico, el trabajo intelec
tual, mciuso la  acción muitar, cuan
do corresponda, integrándose, .con
tribuirán a  este proceso íorm ati- 
vo en la  creación ael hombre 
nuevo. Es decir la  lucha por abo
lir el individualismo para  que .al 
fin tengamos individualidad verda
dera. Emto es muy importante por
que las criticas por lo bajo, io que 
tiende a  oscurecer las metas que se 
buscan, pretenden que se está bus
cando con el cambio de fondo un  
homnre masificauo, un esclavo bel. 
Estaño y todo eso que ustedes pue
den leer ampliamente y cualquier día  
— no importa que se pierdan un nú
mero u otro—  en la  pr¿nsa m ayori- 
taria. No se trata de que desaparezca 
la  individualidad, se trata de que por 
fin  aparezca. Porque la  individuali
dad genuina no se puede dar en una  
sociedad enajenante y tampoco se 
puede aar por ende la  auténtica re
lación de uno con los demás, es de
cir que las condiciones del desarrollo 
personal y del encuentro con los de
más están necesariamente lim itadas 
por el régúnen . económico social y por 
la  cultura conservadora que ese régi
men se procura a si mt>mo. Y  este 
hombre nuevo no será una Imajgen 
inmutable y perenne, naturalmente 
Irá cambiando con las circunstancias, 
en un desarrollo imprevisible pero 
que podemos Imaginar que será li
berador de las condiciones presentes. 
El hombre alienado será en adelante 
el hombre liberado y cada día enri
quecido.

(Aquí se comentaron, fragmentos 
textuales de la  Declaración).

Bueno, en síntesis, este hombre de* 
salienado nunca se podrá dar plena
mente en un régm en  que necesita 
de la  alienación para que sigamos 
teniendo explotadores y explotados.

7) INTERROGANTES PA R A  LA  
ACCION

Tenemos que plantearnos estas pre
guntas. ¿Estamos trabajando en fun 
ción de la  alienación? ¿Estamos tra

bajando en función de la  integra
ción? ¿Ponemos es car corrlo,. m.,..» o 
no? ¿Si no lo esi.aniua, cus. icú kion lUO
Y j4 ¿ >  y « t T U  JUQ¿>LL UiXXGxAOcfeA CX  C 'u s u w i W  U Í  

Jiosovfrjg y  eú i<* vjlu<a uc ±<x »r
ctaaV V ea  vu»b6ue¿> cCxuo nu 
üjt.fí]hs cíe . csycc*'v|ĵ iv:'v<i
D lU ff ,.QU6 tQCia,jQL C U T b ú td U lc zxw C  A** y —
teju&ia. m p  c^aauua ,üe i¿o¿>u u q o . 

ttojQ problemas ae aOó ccii-ioa cíe
6 ILab H <Ü A Zcl, C id  ir ftu ü tju »  C id  xi.

JD^PU«>4wo d e l bogar, un c ^ p i^ w  
no ne jar ue &er w  el
,ne nomo, mue-iias Vccc¿ uexitxu uci 
. nogar ci temos estar con IÚum p 
aau  .dexenaiendo puntos ae ..a -
tngmos, .nuestros, y/cuauao  
aquietar .estamos trasiaúanúu u asts , 
.ai ir mamones, meas neem-s, que v.e- 
n e n  oei .eme, ae la  radio, Uc tk. te
levisión o ael diario, jaste es un 
peoto ae una im portunen  
Vds. sanen bien que un nistiu^.Vu u> 
no se bueno n i m<uó. u e  e, se pimue 
hacer un buen uso o un  m al UúUjUAA uúO 
ci6S6abié o un uso lxiu^Swaúi&, ¿«o c<s 
que la  televisión sea mam, 4ut m ci
ne sea malo o que la  ractm .¿ibiuau  
sea maia. E l proDiema es en que m u- 
nos está. ¿Esta en m anos ue ios que 
quieren que ei nom ine nuevo se m i
je? ¿O está en  manos de aquem s  
quieren que sigamos aceptando como 
una reanuad natural iiinicu.ncaoíe  
las conoiciones presentes ae ia  vma 
social? Es decir, que a i altos leemos, 
qué comentarios radiales escuciiamus, 
qué program as de televisión vemos 
— especialmente qué program as de 
teleVi&ón son impórtanos y de uérj— 
de—  Eso está metino en el bo
gar, creando condiciones ue muend 
peso especialmente "para  la  infancia. 
Contra euo nay  — naturalm ente—  
mecanismos de uefensa, peio a con
dición de que estos mecanismos de 
defensa existan, y  en este nivel el 
mecanismo de defensa pioviene ue ia  
toma ae conciencia que lleva al uis- 
cernimiento entre lo que es valioso y 
Jo que es indeseable. No en vano a la  
Universidad le niegan un Canal de 
TV, no en vano se lim itan determi
nados program as que son diferentes 
de los habituales y que apuntan á  
otra cosa. Vean Vds. entonces por
qué, la  cultura y la  educación con
secuentes, problemáticas, críbeos, 
son subversivas, ¡claro que lo so a !  
¡Tienen que serlo! Porque están ten
diendo 2. desemascarar aquellas con
diciones que no nos dejan realizar 
plenamente nuestra hum anidad, que 
tiene dos vertientes inseparables: 
nuestra vida personal y nuestra re
lación social con los demás, desarro
lladas en el marco dialéctico de un 
contexto histórico especifico.

Mientras no haya 
r S O C IA L IS M O  

el Hombre Nuevo 
no será realidad



•izquierda

c  1 a  s  o  o Alvarado
Sus orígenes, su carrera militar, sus ideas a través 
de una entrevista con Ezequiel Ramírez Novoa

CNTRE llamadas telefónicas de políticos, diplomáticos, perio- 
jp  d^tas v el abrazo de viejos compañeros de los duros tiem

pos de su exilio en Montevideo, Ezequiel Ramírez Novoa con
cedió a Luis de la Selva la entrevista que sigue. Como se sabe, 
Novoa es el secretario general dlcl Comité de Abogados por la 
Defensa del Fetróleo que, hace nueve años, viene bregando 
por la nacionalización del petróleo peruano. Ahora, obviamen
te, respalda la decisión nacionalista del gobierno. Ramírez No
voa visitó Argentina, Uruguay y Brasil, explicando las razones 
de su país al nacionalizar La Brea y Patinas. Su jira ha sido 
un gran éxito, tropezando solamente con una absurda decisión 
diel gobierno chileno que le prohibió de entrar en el país. “Me 
resisto a creer quería prohibición de mi entrada obedezca a 
presiones de organismos foráneos”, dijo Novoa, pero en Lima, 
el Comité de  ̂Abogados denunció al gobierno de Frei como so
metido a las presiones de la CIA. Posteriormente, las autori
dades chilenas dijeron que la prohibición fue un “error” y 
presentaron disculpas al combativo embajador-viajero de la 
resistencia nacionalista peruana. Pero, a esa altura, Novoa ya 
se encontraba de regreso a Lima.

—Existe gran interés en co
nocer la personalidad del Ge- 
ntral Alvarado: sus orígenes, 
su carrera militar y sus ideas. 
¿Qué puede decirnos al res
pecto?

—El General Juan Velasco 
Alvarado procede de las ca
pas medias del pueblo. Es un 
hombre honesto, de. vida su
mamente sencilla. Tiene 56 
años, tres hijos (el mayor es 
arquitecto) y una hija que, 
hasta hace poco, trabajaba 
como azafata en las líneas 
aéreas peruanas." Es . uno de 
los últimos militares que, in
gresando como soldado, llegó 
a general. Es piurano, o sea, 
del territorio dónde se ha re
gistrado uno de los hechos 
más trascendentes de Perú y 
América Latina que es la ex
propiación de La Brea y Pa- 
riñas. El presenció desde niño 
como La Brea y Fariñas fue 
segregada del territorio na
cional, porque el laudo, el lla
m eo  laudo arbitral del 24.de ' 
abril de 1924 prácticamente 
constituía un Estado dentro 
del Estado peruano, toda vez 
qüe allí no se podía aplicar 
ninguna ley peruana. Quier.e 
decir que el General Velasco 
ha sido sensible a lo que, en 
su juventud y en su época de 
estudiante, presenció. Se ve, 
pties. que el General mantiene, 
una linca de coherencia con 
las aspiraciones de su juven
tud y de fidelidad con los 
sentimientos que desde en
tonces le d o m i n a n .  Es un 
hombre de carácter^ y de gran 
poder de decisión.

— ¿Qué influencias más cer
canas se han ejercido en la 
formación de su pensamiento 
po'ítico?

—El General Velasco ha de
sempeñado funciones milita
res que le han permitido un 
contacto amplio con la reali
dad' peruana. Señalamos co
mo un hecho importante de 
su vida pública la circunstan
cia de que, antes de ser Jefe 
del Ejército, fue agregado mi
litar en París y es indudable 
que en los años en que ha esta
do en Francia1 ha visto su hori 
zonte político, económico y 
social ampliado, porque, tras 
el conocimiento, de los pro
blemas nacionales, incorporó 
una visión nueva y moderna 
del panorama mundial.

EL EJERCITO PERUANO

—Novoa, es ímty conocido 
el hecho de que el Ejército 
peruano t:ene una tradición 
de espíritu de casta y reac- 
cionarismo derechi sta  muy

acentuados. ¿A qué atribuye 
Vd. ese cambio, si es que lo 
hubo, y en qué medida influ
yó el General Velasco a esa 
transformación?

— Creo que los cuadros jó
venes y los mismos comandos 
de las fuerzas armadas parti
cipan plenamente de la posi
ción del General Velasco A l
varado. No se trata solamen
te del respaldo a un jefe va
leroso sino a que' él encarna 
ia posición nacionalista. Es
toy convencido- de que existe 
una f u e r t e  y poderosa co
rriente nacionalista en la s  
Fuerzas Armadas y qué esto 
garantiza que no habrá opor
tunismos o posibilidades de 
la CIA para poder intervenir, 
porque al General Velasco, en 
este momento, nadie le dis
cute el liderazgo político y 
militar en el Perú. Esto ase
gura, en forma contundente, 
lá marcha que se ha iniciado 
con la recuperación del pe
tróleo y que debe continuar 
para asegurar la justicia so
cial en mi país.

— Usted no me ha contes
tado cabalmente la pregunta 
sobre ese cambio en la posi
ción del ejército peruano.

—Le i n s i s t o  que hay un 
sentimiento nacionalista en 
el ejército peruano y en este 
sentido le doy un dato que 
me parece de suma importan
cia: este sentimiento nacio
nalista fue impulsado y pro
fundizado por el trabajo del 
Centro de Altos Estudios Mi
litares —CAEM—, donde, des. 
de hace 8 o 10 anos, los mili
tares-vienen recibiendo ciases 
de economía, sociología, po
lítica, etc., mientras que, an
tiguamente, sólo conocían y 
se enteraban de los secretos 
de su profesión, ignorando lo 
fundamental.

—Mire, Novoa, esto me pa
rece raro, ya que en Brasil y 
Argentina, el órgano corres
pondiente al CAEM, que es la 
Escuela Superior de Guerra, 
totalmente dominado por los 
asesores norteamericanos, creó 
una generación de cipayos, 
de tecnócratas sirvientes de 
los intereses extranjeros, que 
luego fueron impuestos corno 
gobernantes, particularmente 
en el Brasil.

—Yo quiero decirle que el 
CAEM es muy diferente de la 
Escuela Superior de Guerra, 
ya que en Perú abrió una 
perspectiva básicamente na
cionalista a los cuadros mi
litares. Sus estudios han des
pertado la conciencia de los 
militares que no tienen por 
qué quedarse en una posición

contrario a los que queremos 
la. justicia social en nuestros 
países. También los miniares 
son victimas del imperialismo 
y la oligarquía y lo lógico es 
que. estemos u n i d o s  todos 
aquellos que queremos la jus
ticia social para nuestros pue. 
bios.

LA POSICION DE 
VELASCO

— Se dice que el General 
Velasco no participó de la 
preparación d e l  movimiento 
militar, sino que fue llamado 
para galvanizarlo, cuando ha
bía gran riesgo de un fracaso, 
dada la posición de la marina 
y la aeronáutica: una espe
cie de Juan X X III convocado 
para superar una división in
terna de la Iglesia y que, des
pués, sorprendió a sus elec
tores con una posición mar
cadamente progresista.

— El General Velasco fue, 
desde el primer momento, el 
jefe de este movimiento; él 
inicialmente i n f l u y ó  en la 
formación de la conciencia 
nacionalista del Ejército y en 
el momento oportuno condujo 
a sus camaradas al cambio 
político. El General no fue, 
de ninguna manera, un hom
bre traído a última hora, por
que si así fuera la revolución 
estadía en peligro.

— También se dice que el 
General Velasco estuvo en Río 
de Janeiro participando de la 
VIII conferencia de Jefes M i
litares.
" — No es verdad, como se vié. 

ne afirmando, que el General 
haya concurrido a esa reu
nión. Esta noticia sirvió para 
tejer una especie de intriga, 
en el sentido de que el golpe 
militar habría sido acordado 
en Río de Janeiro o previa
mente combinado con-el Ge
neral Onganía.

Los hechos han determi
nado que se trata de un mo
vimiento eminentemente na
cionalista y que no t i e n e  
vinculación alguna con inte
reses extraños al país.

— ¿En qué medida el Ge
neral Alvarado ha participa
do de la represión que el Ejér
cito peruano ha desencade
nado contra patriotas que, an
teriormente, se alzaron contra 
el imperialismo y la oligar
quía?

—El General no ha tenido 
ninguna participación en esos 
actos.
■» — Muchos patriotas perua
nos que siguen la orientación 
de Hugo Blanco, De La Puen
te Uceda y otros dirigentes 
revolucionarios, están pTesos, 
exiliados o prófugos. ¿Cómo 
explica usted que una revo
lución que se declara anti-im- 
perialisía y anti - oligárquica 
mantenga ese tratamiento in
justo?

—En el país ha sido cos
tumbre que, después de un 
cambio de gobierno, sea cons. 
tltueional o motivado por un 
golpe militar, siempre ha ha
bido amnistía.

Yo creo que en esta opor
tunidad también la va a ha
ber. Solamente se espera un 
momento oportuno para que 
esta amnistía se pueda pro
ducir Hubo una posibilidad, 
en este sentido, en los prime
ros dias de enero, que no se

RAMIREZ NOVOA: SEGUIR ADELANTE
l

llevó a cab.o dada la tempes
tad desencadenada contra el 
decreto ya en estudio, por 
parte de la prensa reacciona
ria. Así, que la amnistía, que 
tanto anhela el pueblo pe
ruano, tuvo que ser aplaza
da. Considero necesario e in
dispensable un clima de paci
ficación como condición de la 
unidad nacional, que el país 
mucho necesita, en momentos 
de lucha y peligros como los 
que atravesamos. Aquellos a 
quienes usted alude tienen 
ideales de justicia social y 
lucharon por fines nobles y 
generosos, aunque se puedan 
cons i de r a r  equivocados los 
métodos empleados.

— Según las noticias que lle
gan al Uruguay parece que 
las importantes decisiones que 
están cambiando la situación 
en Perú son tornadas exclusi
vamente a nivel político - mi
litar. ¿Cuál es la participa
ción del pueblo y qué se hace 
para su movilización?

— Producida la revolución 
era necesaria una moviliza
ción popular para Integrar al 
pueblo en sus objetivos. El 
gobierno está respaldado aho
ra en forma, unánime, al mar
gen de los políticos fracasa
dos, como los de la dirección 
del APRA, los que se olvida
ron de sus campañas anti-lm- 
periallstas en América Latina 
y hoy sirven a los intereses 
extranjeros.

El General Velasco Alvara
do aprovecha toda oportuni
dad, sobre todo en las cere
monias militares, para hacer 
un activo proselitismo nacio
nalista. Pero también la ciu
dadanía comprende que es 
necesario un gran movimiento 
nacionalista, un poderoso mo

vimiento de masas que res
palde las'decisiones del Go
bierno. De esta forma se unen 
civiles y militares en defensa 
de los intereses del país y en 
busca de una real integración 
latinoamericana.

— ¿En qué medida el pueblo 
participa de la discusión?

— Hay una discusión general 
en todo el Pérú. Es .de seña
larse que esta discusión llega 
hasta los militares, incluso a 
los cadetes. Por primera vez 
en la historia del Perú se está 
inculcando esta nueva posi
ción en las escuelas militares;

LA REFORMA Y  LA 
CONTRARREFORMA

— Novoa, vamos a salir de 
los cuarteles p a r a  encarar 
otro aspecto de la revolución 
peruana: la contra -  reforma 
universitaria, hecha por el 
mismo gobierno que ha ex
pulsado a la Standard 011 de 
La Brea y Parlñas.

— Como ex presidente de la 
Federación de Estudiantes de 
Perú, con trabajos publicados 
sobre la reforma universita
ria, no podía dejar de pronun
ciarme sobre el asunto y lo 
hice en la Universidad de Córr 
doba y en declaraciones he
chas en La Plata y Buenos 
Aires. En verdad, en Perú to
dos los sectores — verdadera-, 
mente todos—  han reconocido, 
que hay aspectos muy posi
tivos en la Reforma Universi
taria a que alude su pregunta. 
La Universidad nunca ha go
zado de una auténtica auto
nomía, porque el Parlamento, 
bajo múltiples influencias, y 
el Rector Luis Alberto Sán
chez, todas las veces que qui
sieron la h a n  intervenido.

(Pasa a la página 11).
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izquierda

Velasco A lvarado Después de la  decisión de N ixon sobre Perú:
(Viene de la página 10).
Pero es evidente que existe 
una real discrepancia en cuan
to al decreto — que segura
mente va a ser rectificado—  
en lo que tiene que ver con 
la facultad del Rector para 
nombrar a los Directores (de
canos) y a la forma de elegir 
la representación estudiantil, 
la que estará integrada por 
los alumnos que obtengan al
tas notas. En primer lugar, 
esto va a dar lugar a una 
tremenda corrupción, porque 
el Rector y los Directores van 
a tener en sus manos la de
signación de los estudiantes, 
mediante la atribución de al
tas notas a aquellos alumnos 
que les sean adictos. Además, 
no siempre el estudiante de 
altas notas — producto, mu
chas veces, de una herencia 
cultural o de condiciones eco
nómicas privilegiadas que le 
permiten dedicarse exclusiva
mente a los deberes estudian
t e s — es el más capaz y el 
más indicado para la repre
sentación de sus colegas. No 
podemos dejar de anotar que 
la oligarquía y el imperialis
mo reclutan ese tipo de alum
nos, inclusive en la clase me
dia, para servir a sus intere
ses. Esperamos, así, que el de
creto será finalmente modifi
cado.

LA MASA OBRERA

—Yo le preguntaría sobre los 
sindicatos, si, al contrario de 
lo que sucede en otros países 
latinoamericanos, formulan reí 
bind'caciones salariales pero, 
al mismo tiempo, intentan 
cambios de estructuras, hacen 
planteamientos y, por consi
guiente, ayudan a la revolu
ción?

—El sindicalismo peruano 
también atraviesa una situa
ción difícil. Basta que le diga 
que la CTP, vieja organiza
ción dominada por el APRA, 
en su última manifestación, 
no ha reunido más de 800 per
sonas. Es decir, que se trata 
solamente de cuadros y viejos 
líderes totalmente despresti
giados, que han subsistido por 
el apoyo político del parla
mento y del Presidente Be- 
laúnde Terry, que eran cóm
plices para sostener en el po
der a estas gentes. Los treu- 
bajadores e s t á n  totalmente 
desvinculados de esta entidad. 
Por esto, se e s t á  tratando 
ahora de agruparlos en otra 
central: la CGTP — Confede
ración General de Trabajado
res del Perú—, que reúna ’os 
cuadros progresistas y nacio
nalistas y tenga la confianza 
y el apoyo de las masas. To
do indica que estamos en los 
comienzos de la cristalización 
de un nuevo movimiento sin
dical de masas, combativo y 
que ayude a impulsar los idea
les revolucionarios.

—¿Y la Iglesia peruana? -
—Los ideales de la revolu

ción encuentran una acogida 
favorable, sobre todo en los 
curas jóvenes. La jerarquía do . 
la Iglesia Católica ha publi
cado una nota apo /ando la 
posición del Gobierno Revo
lucionario.

—Finalmente: ¿el General
Velasco conoce el clima de 
simpatías y de expectativa 
que existe en Latinoamérica' 
respecto a su enfrentamiento 
con el imperialismo petrolero?

—Sí él es consciente de eso 
y esta atento a la Inmensa 
responsabilidad que ha asu
mido. Sobre todo le sensibili
zan mucho las manifestacio
nes de la juventud sobre los 
acontecimientos de Perú.

CER R AR  A LA CIA LOS 
CA M IN O S DEL GO LPE

últimos días de la crisis peruana han transcurrido en
un clima de suspenso. Nada se filtró de las conversaciones 

secretas entre el embajador de Nixon y el presidente cíe la 
Junta Militar, general Juan Velasco Alvarado. Cuando el Sr. 
irwin liego a Vvasinngton, para consultas, ya en la undécima 
hora, se indicaba que viajaoa con las manos vacías. La Junta 
se había mantenido intransigente en relación a la expropia
ción de La Brea y. Paridas.

La conversación con el Presidente Nixon, en la Florida, no 
contribuyó a clarificar el ambiente. Asi, cuando el Secretario 
de Estado convocó a la prensa para su primera deciai ación 
sobre la política exterior oei pais, nadie esperaba que fuera el 
portavoz del gobierno sobre la decisión oe Nixon. El sr. W l- 
Liam Kogers no agregó nada a las consabidas posiciones del 
Departamento de Estado, muchas veces instrumentada por su 
antecesor Dean Rusk. Pero, lo que causó sensación fue su anun
cio de que “las negociaciones actualmente en curso entre la 
IPC (Standard Oii) y las autoridades peruanas constituían un 
procedimiento de solución suficiente''. Y luego agregó: ‘,‘tíe ha 
uecid.do que las sanciones previstas por la Enmienda Hícken- 
looper y pof la erimienua a la ley azucarera serán aplazadas 
en espera de ese procedimiento.”

Simultáneamente, la Standard Oil anunciaba que presen
tará pióximamente al ministerio peruano de Minas y Energía, 
un documento en el que discutirá la misma existencia y el 
monto ae la deuda que le reclama el gobierno peruano. Las 
dos iniciativas fueron tan sincronizadas que a nadie dejaría 
en duda de que tenían un origen común.

De un modo general, las cancillerías latinoamericanas, de
safiadas por un problema de suma gravedad, recibieron con de
sahogo la decisión. En Washington, el “New York Times” dijo 
que ti aplazamiento fue muy sensato. El tono de las reacciones 
en Perú fue cáuteioso y firme. El'conservador “Comercio” es
cribió que el país había recibido con satisfacción la noticia, 
pero no olvidaba que lo resuelto significaba simplemente una 
postergación. La Junta declaró que la decisión norteamericana 
era bien recibida, pero en uno y otro comentario se destacaba 
que la nacionalización petrolera era asunto decidido.

En general, se exige que'Estaaos Unidos deje de interve
nir en los créditos internacionales concedidos a Perú o (jue 
están siendo negociados.

Algunos políticos ligados al gobierno; militar no disimula
ron sus inquietudes respecto al aplazamiento. Edgard Seoane, 
secretario general de Acc-.ón Popular, el partido de Belaunde 
Teriy, (y del cual estaba apartado), dijo, al salir de una en
trevista con Velasco, que la decisión de Nixon creará una “si
tuación de angustia” y que la postergac.ón perjudica al Perú. 
Adelantó a los periodistas, que el general Velasco le había ga
rantizado, enfáticamente, que el Perú mantenía su intransi
gente posición de cobrar a la IPC los casi mil millones de 
cióiaies adeudados al Estado. Otro político, igualmente adicto 
a la Junta,-el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Ra
fael Cubas Vinate, dijo que “la prórroga- es totalmente negativa 
e inaceptable, pues deja sobre el país una espada de Damocles”.

En los sectores populares, la reacción fue aún más enfá
tica y vigorosa, sin hacerse ilusiones respecto a los propósitos, 
da los Estados Unidos. Casi simultáneamente con el anuncio de 
Washington, la juventud de los Partidos Demócrata Cristiano, 
Acción Popular ( sector Seoane) y Partido Comunista formali

zaron un acuerdo, estipulando una plataforma de lucha con los 
siguientes pumos: 1) Limitación de las remesas ue u-o-ua-
Ucs ue las empresas norteamericanas; 2) Establecimiento asi 
control ae cambios y prec.os; 3i Nacionalización ae ¿a br_u 
mmeiia norteamericana y explotación es.a tai da ios yac.i...-n- 
tos de come; i > industrialización que rompa loa t n .o  ae 
dominación económica; bj Aumento de sueldos y sa-a-ms; 
6) Derogación ue la nueva ley universitaria; Vi a ...u -tu  
para los presos porítico-suciales; 8) Plena vigencia de m* de
rechos político-sociales de la juventud; 9) Uratuiaau na ia 
educación en todos ios niveles.

La centxal Obrera, los intelectuales y grupos populares de 
Lima e interior ael país se movilizaion para respaiuar a ia 
Junta en su resistencia a la presión norteamericana.

UNA BURDA MANIOBRA

Es aún muy temprano para analizar toda la proyección 
del acto ael presidente Ricnard Nixon. En principio, es maro oU 
carácter de una buida maniobra, que busca ganar tiempo y 
elegir una oportunidad menos adversa para que ios iu>tad-s 
Uníaos puedan imponer al Perú su voluntad. Nixon sabe que 
el diferimiento es una derrota diplomática, que pu.ue animar 
a gobiernos vacilantes del Imperio a algunas exigencias iuera 
de sene, pero también no desconoce que las lnquletuaes colo
niales podián ser arregladas a su tiempo. Lo peor seria un 
choque con el gobierno peruano, creando en aquel pais el de
tonante para un proceso de resistencia y lucha que pudiera 
desembocar en una revolución verdadera.

Aplazando la aplicación de las dos enmiendas, Washing
ton seguramente tendrá ya previsto su propio esquema, para 
poner en práctica en Perú. Ai transferir para Lima el centro 
de las decisiones, espera dejar al gobierno peruano enfrentado 
con sus dificultades internas, que la diplomacia yanqui tra
tará de manosear según sus conveniencias. Todos los motores, 
antinacionales y antipopulares —la oligarquía, el APRA, la 
“gran prensa”, los grandes empresarios—  están prontos para 
ser usados contra la política nacionalista del gobierno, sobre 
ese caldo de cultivo la CIA podrá intentar cambiar la posición 
del Poder, ya sea mediante la corrupción o el golpe de Estado.

CERRAR LA PUERTA A LA CIA

Todo indica que el Perú está lejos de haber encontrado un 
camino de seguridad para la actual politica de su gobie.no. 
Al contrario, días muy difíciles y decisivos están por ll.gar. 
Para que el país avance, el gobierno tendrá que segu.r tomando 
nuevas e importantes decisiones. El pueblo, a su turno, tendrá 
que acelerar el proceso de movilización, sostener la politica 
nacional del gobierno, impedir cualquier vacilación o retroceso 
y cerrar a la CIA todos los caminos de conspiración, sabotaje 
y división interna.

El presidente Nixon ha tomado, en un cuadro de difíciles 
opciones, tal vez la menos arriesgada para los intereses im
perialistas de su pais.

Pero cabe a los peruanos convertir ese “intermezzo” tác
tico en una derrota definitiva, manteniendo la expu sión de 
los explotadores petroleros y sus comparsas. De lo contrario, 
el avance revolucionario que la Junta Militar se propone Le
var a cabo no seria avance, y mucho menos revolucionario.

Aplausos para dos reyes
IJEYENDO la prensa de su 

país acabo de enterarme, 
señor Director, de los aplau
sos recogidos a lo largo de 
mil quinientos kilómetros por 
vuestro campeonísimo ciclis
ta el señor Movano a auien

Rey, que para algo es Rey. 
sólo se entera de que el pue
blo existe cuando tiene que 
encarecerle la vida, desvalori
zar la moneda o fijar salarios 
de hambre.

Nuestro Rey, que para algo

Además de aplaudirlo y p 
lo bien que los sirve es pos 
ble que el gran Chamb.lá 
fiel servidor de cuanto Ri 
nos ha. tocado en suerte coi 
siga que'le tiren alguna m< 
nedita en el plato que sue

Cárdenas 
felicita a 
Velasco
I I M A  (Prensa Latina), E!

General Juan Velasco Al
varado recibió ayer una car
ta personal del general Láza
ro Cárdenas en la que el ex- 
presidente, que nacionalizó el 
petróleo mexicano, felicita al 
jefe del estado peruano por la 
nacionalización de la Interna
tional Petroleum Company y 
le ofrece su más amplia soli
daridad.

El ex presidente mexicano 
envió su mensaje al manda
tario peruano con el licencia
do Alfonso Benavídez, califica 
do como asesor civil en cuestio 
nes petroleras, quien lo visi
tó hace una-semana en Jiqul- 
plan, Michoacán. Cárdenas se 
excusó sin embargo de acep
tar una invitación especial 
para venir a Lima, debido a 
su reciente decisión de reti
rarse de las actividades políti
cas.

todos conocen por el Rey.
Por cierto un Rey. modesto 

que, usando la bicicleta, reco
rre las rutas uruguayas mar
ginadas por el pueblo que le 
expresa su admiración con 
entusiastos aplausos.

Un rey sin temores, sin 
policías ni guardaespaldas.

Por acá, en el Reino, nues
tro Rey que, como usted pue
de suponer no sube jamás a 
una bicicleta y que ha deja
do en desuso hasta el auto
móvil para recurrir al avión 
en las visitas a sus residen
cias veraniegas, otoñales, in
vernales y promaverales, tam
bién ha cosechado aplausos.

Aplausos que no son pre
cisamente populares, lo cual 
no tendría sentido pues el

tiene cara de piedra, despre
cia olímpicamente lo popular.

Los aplausos los recoge en 
el extranjero.

Son sus iguales, a los cua
les él, a su vez, rinde pleite
sía y sirve en el Reino.

Para que usted vea todo lo 
importante que es nuestro Rey 
comparado con el ciclista que 
tienen ustedes por ahí, quiero 
destacar que su acción econó
mica, hambreadora, represiva, 
desvalorizadora, etc., etc., fu» 
aplaudida nada menos que 
por el FMI, la AID, la CECA, 
el BID, la MECA, el CIAP y 
otra serle de siglas, incluido 
el Banco Mundial, de esas que, 
como dice la canción, tienen 
la sartén por el mango y el 
mango también.

pasar al terminar sus can
ciones, como hacen en su país 
esos pequeños conjuntos de 
tamborileros que solían desti
lar por la Avenida 18 de Ju
lio anterior a Pacheco Arreo.

Desgraciadamente a q u i la 
gente no sabe apreciar tales 
aplausos y con un desprecio 
que irrita al Rey, al cual co
mo usted sabe no le cuesta 
nada irirtarse, se ha dedicado 
a entonar loas y expresar su 
admiración a vuestro Rey ci
clista.

El pueblo es incomprensible 
Con eso se va a cons guir 

que el gran Chambelán deje 
los negocios públicos para 
dedicarse a sus negocios pri
vados.

H,



12 izquierda

Brasil: Costa e Silva 
rehabilita el nazismo
g l O  DE JANEIRO. —  Mientras el Mariscal Costa e Silva

habla de “retorno a la democracia” y se reúne con 
su colega Stroessner para debatir la “integración”, el ré
gimen militar brasileño desenvuelve una política de fe
roz represión. La nueva ley de seguridad del Estado sólo 
tiene paralelo con los regímenes nazista y fascista. 
Castiga desde la mera conversación familiar hasta la sim
ple presunción de que uno se inclina por ideas progresis
tas. Contra los estudiantes, la represión es aún más radi
cal castigando a maestros y alumnos por cualquier tipo 
de manifestación o reunión. En los últimos dias fueron 
efectuadas centenares de prisiones y los tribunales mili
tares, que venían dictando sentencias relativamente be
nignas, entre uno y dos años, acaban de condenar al ex 
legislador brasileño Djalma Maranháo, antiguo alcalde de 
la ciudad de Natal, Río Grande del Norte, a 18 años de 
cárcel.

Las declaraciones del mariscal Costa e Silva prome
tiendo elecciones para 1970, pueden ser resultado de pre
siones internas, sobre todo de algunos sectores militares, 
que comienzan a inquietarse por los rumbos que ha to
mado la situación brasileña.

Es de señalar que tuvo cierta repercusión pública la 
declaración del mariscal Levi Cardoso, nuevo presidente 
de lá PETROBRAS, que advirtió las inconveniencias que 
resultarían de dejar la petroquímica fuera del control del 
Ente Estatal. Como se sabe, el actual régimen militar ha 
entregado ese sector de la explotación petrolífera a los 
trusts internacionales (Dupont,. Unión Carbide, etc.).

Por otro lado, se sabe que, en reciente reunión con 
periodistas, el general Alburquerque Lima, que se apartó 
hace algunos meses del gobierno en desacuerdo con al
guna de -sus decisiones políticas, declaró que la conducta 
nacionalista del gobierno peruano le inspira total sim
patía.

Sobre la invasión norteamericana en el país hay un 
episodio curioso: los norteamericanos no se contentaron 
con ocupar millones de hectáreas de tierras sino que, 
además, están ahora comerciando con terrenos inexisten
tes. Una gavilla de estafadores yanquis ha vendido más 
de 3.000 terrenos inexistentes ufando documentos falsos.

Por último, otro hecho réleyante de la semana bra
sileña: la creación de un cardenalato en Río Grande do 
Sul y el nombramiento del nuevo cardenal de Bahía, cu
yo titular había fallecido el año pasado. Existía gran cu
riosidad por conocer la tendencia de la Santa Sede en la 
elección de los nuevos titulares. Es sabido que el sector 
progresista de la Iglesia brasileña es cada vez más nu
meroso y se especulaba sobre si este sector sería con
templado con alguno de los nuevos nombramientos. Pa
blo VI se inclinó por una fórmula conciliadora, nombran
do para Bahía a Don Eugenio Sales, un arzobispo muy li
gado a Don Helder Cámara, defensor de un proyecto na
cional de educación popular y que ha desempeñado im
portantes -misiones diplomáticas del Vaticano, incluso en 
Cuba. Para Río Grande do Sul fue elevado a cardenal 
su arzobispo Don Vicente Sherer, muy conocido por sú 
posición derechista. En cierto modo la balanza se ha in
clinado en favor de la corriente conciliar por el nombra
miento del actual Nuncio Apostólico en Brasil Don Se
bastian Baggio —̂elevado a cardenal—, que es considerado 
un obispo progresista, por su apoyo a las posiciones de 
las corrientes renovadoras de la Iglesia brasileña. En 
distintas oportunidades se rumureó que el gobierno mi
litar solicitará el traslado de pon Baggio.

Venezuela: cañones 
en lugar de acuerdos

0A R A C A S . —  Pese a cierto éxito sicológico, sobre todo 
en las filas de los partidos tradicionales, no parece ha

ber alcanzado mayores resultados la iniciativa del presiden
te Caldera, ofreciendo amnistía a los guerilleros. De un mo
do general,‘ las respuestas fueron poco satisfactorias o sim
plemente no fueron dadas. Algunos voceros de los guerri
lleros han dicho que los problemas de fondo —domina
ción imperialista, injusticia social—  no fueron aludidos por 
Caldera en su propuesta de paz. Y  son aquellos motivos los 
que llevan la juventud a las montañas. En los últimos dias, 
operaciones de guerra, con cañones y aviones, se desarro
llan en algunos sectores de lucha y eso hace creer que las 
negociaciones no fructificarán, por lo menos por el momen
to. El gesto del nuevo presidente — anunciado con la lega
lización del PC— sirvió para permitir un largo debate sobre 
la rebelión armada y, también para revelar su poderío po
lítico y militar en Venezuela.

La CIA en la batalla contra el CHE
i  A PAZ. —  El tema guerrillero volvió a ocu

par la atención en Bolivla. El gobierno 
del general Barrientos ha anunciado que, 
además del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) que responde al liderazgo del Coman
dante Inti Peredo, también los comunistas de 
la línea china están en activa organización 
guerrillera. Aunque discrepantes en sus con
cepciones tácticas, los dos grupos coinciden, 
sin embargo, en preconizar la luchá armada 
contra el gobierno. Quince jóvenes bolivia
nos, especialmente entrenados en Vletnam 
— agregan las informaciones gubernamenta
les—  acaban de regresar a Bolivia para in
corporarse a las fuerzas guerrilleras organi
zadas por el grüpo comunista pro chino.

Bajo el pretextó de combatir estas organi
zaciones guerrilleras Barrientos oreó un nue
vo cuerpo militar especializado en la lucha 
antisubversiva: él FURMOD. Esta iniciativa 
ha desencadenado una violenta oposición de 
sectores politicos, a  la cual se ha sumado, 
ahora, la protesta del grupo campesino in
dependiente. En un documento hecho públi
co, la organización campesina señala que la 
nueva fuerza se destina a ejercer la repre
sión en los campos y agrega: “Para los cam
pesinos el nuevo,cuerpo represivo es el signo 
más patenté de las intenciones dictatoriales, 
unipersonales y despóticas del actual gobier
no”. Se ha sabido que el hecho de que Ba
rrientos colocó al nuevo grupo armado bajo 
su directa dirección, desplazándolo de la es
tructura de los cuadros del Ejército, ha des
pertado malestar en algudos sectores cas
trenses.

Aún más comentado fue el entredicho pro
vocado por la declaración del general Joa
quín Zenteno Anaya, quien comandó la V III 
División del Ejército en la lucha contra el 
CHE GUEVARA, confirmando rotundamente 
la participación de la CIA en las operaciones 
antiguerrilleras. Como ise sabe, este hecho 
viene siendo reiteradamente negado por el 
general Barrientos y el Comandante -en Jefe 
del Ejército, general Ovando Candia.

Declarando ante el juez militar, en el pro

ceso Arguedas (entrega del diario del CHE 
a Cuba), Zenteno Anaya afirma textualmen
te: "El 8 de agosto de 1967 me visitó William 
Culegaham, coordinador del Servicio de Inte
ligencia Americano, quien puso a mis órde
nes a los capitanes Félix Ramos y Eduardo 
González (ambos de nacionalidad cubana), 
provistos de recomendaciones emanadas del 
Presidente Constitucional Barrientos y ^del 
Subsecretario de Defensa (general Berde- 
cio)”.

“Ramos y González dirigieron primero un 
curso de inteligencia — agrega Zenteno— con- 
traguerrlllera en Santa Cruz y luego la pre
paración de satinadores en La Esperanza, in
gresando el 25 de setiembre juntamente con 
mi puesto de comando a la zona guerrillera 
de Vallegrande, habiéndome expresado tanto 
Culegaham como Ramos y González, estar 
autorizados para ello por existir un acuerdo 
de alto nivel”.

Zenteno Anaya hizo, además, dos afirma
ciones graves:

a) El capitán Félix Ramos fue sorprendi
do copiando el Diario de Guevara, sin auto
rización del Comando de la V III División, el
9 de octubre, en La Higuera, localidad en 
donde fue asesinado el Comandante Gueva
ra, después de haber sido apresado, ya herido 
en las piernas.

b ) El general Barrientos recibió una co
pia del Diario ya enviada por la' CIA, segu
ramente un ejemplar de los obtenidos por el 
espía cubano capitán Félix Ramos, integrante 
de la Central de Información norteamericana.

Según el general Anaya, ese espía ingresó 
al área de operaciones antiguerrilleras uni
do de credenciales personales suministrad^ 
por el propio general Barrientos. Este, em
pero, requerido por los periodistas, manifestó 
que no sabía si los dos cubanos pertenecían 
a la CIA. “Los conocí — agregó Barrientos— 
como oficiales del ejército norteamérlcanó'’,
10 que no le debería sorprender dada la iden
tidad entre el Pentágono y el servicio secreto 
de los yanquis.

PERON: Su política con Uruguay
g U E N O S  AIRES —  En una 

extensa declaración a una 
revista argentina el general 
Perón se vuelca en forma to
tal por la salida electoral 
(que el aOtual gobierno re
chaza) y deja abierta la po
sibilidad de una profundiza- 
ción de la revolución, insi
nuando que en este caso se 
sumaría al pueblo en el mo
mento apropiado.

En su declaración, Perón 
condena el proceso de desna
cionalización económica. So
bre su política internacional 
dice: “primeros somos argen
tinos, luego americanos del 
Sur, finalmente hombres del 
mundo que no nos reconoce
mos como enemigos”, y agre
gó que Argentina no puede 
tener ' confliotos con Estados

vecinos.
Sobre las relaciones con el 

Uruguay declaró que se debe 
favorecer uñ acuerdo inte
gral que apoye el crecimiento 
de esa nación vecina y her
mana.

En los medios políticos se 
sabe que tan pronto los Es
tados Unidos apliquen la en
mienda Hickenlooper y el Pe
rú se decida a resistir, el pe
ronismo se movilizará para 
apoyar a la Junta Militar Pe
ruana. Perón ya deja entre
ver esta posición cuando di
ce que “defender la soberanía 
de los países hermanos es de
fender la propia”.

LEVANTAMIENTO POLICIAL
B U E N O S  AIRES (Inter- 

press). —  La crítica situación

de la convulsionada Provincia 
de  Tucumán amenaza con 
convertirse en un polvorín 
en los próximos días- A la 
desesperada situación de los 
trabajadores de los ingenios 
azucareros, en su mayoría de. 
socupados p o r  e l cierre de 
más, del cincuenta por ciento 
de 'ías fuentes de trabajo, se 
suma ahora un movimiento 
interno realizado por los cuer
pos policiales, que ya ha de
terminado que en algunas 
seccionales los agentes no se 
presenten’ a cumplir sus ta
rcas habituales, por lo que ha 
quedado sin vigilancia poli
cial una amplia zona. .

El malestar entre la poli
cía tucumana ha ido crecien
do lentamente hasta que en 
la semana pasada, según los 
trascendidos conocidos recién 
ayer, el Director del Depar
tamento de  Investigaciones, 
como portavoz de todo el per
sonal, se presentó ante el Je
fe de Policía reclamando au
mentos salariales. En la ac
tualidad, un policía tiene en 
aquella provincia un sueldo 
base de algo menos de 16 mil 
pesos (cincuenta dólares), que 
c o n  lo s  descuentos legales 
queda convertido en apenas 
treinta y cinco dólares.-. El 
sueldo más alto corresponde 
a un comisarlo coq veinte 
años de servicio, que redon
dea los noventa dólares, ci
fras notoriamente insuficien
tes para .el mantenimiento 
de una familia.

LOS APREHENSIVOS BANQUEROS
D IO  DE J A N E I R O  V 
**■ BUENOS A I R E S .  —  
La poderosa Asociación de 
Bancos de Guanabara pi
dió al gobierno que movi
lice a las Fuerzas Arma
das para defender sus es
tablecimientos de los con
tinuos asaltos q u e  su
fren. Solamente en las úl
timas semanas fueron lle
vadlos de los Bancos 750 
mil dólares. Los banque
ros dejan entender q u e  
existe connivencia con la 
policía. Según se ha reve
lado, alguno de los grupos

de asaltantes usaron armas 
q u e  habían tomado e n 
préstamo a la policía del 
Estado de Guanabara, las 
que fueron devueltas des
pués de realizadas las ope
raciones.

En Buenos Aires las com
pañías de seguro están muy 
preocupadas con el incre
mento de los asaltos, ale
gando que de continuar el 
ritmo de los mismos no es
tarían en condiciones de 
poder proporcionar la co
bertura.



S I ETE DI AS  EN EL M ÜN DO

INDIA: 5 millones 700 mil 
personas esterilizadas

I^ U E V A  D E L H I. —  ,E1 ministro de Salud de la India 
anunció, como un gran éxito gubernamental, la cifra 

de 5.700.000 personas esterilizadas (80 por ciento hombres) 
en el cuadro del programa de control de la natalidad, aus
piciado por distintas agencias norteamericanas.

Agregó el citado ministro algunos datos que permiten 
ir al fondo del problema, o sea, saber porqué ese-malíhu- 
sianismo masivo. Según el aludido funcionario, el treinta 
por ciento de las personas muertas en India, lo fueron por 
hambre; treinta por ciento por problemas resultantes de la 
falta de agua y treinta por ciento por una total ausencia' de 
cuidados'sanitarios. El gobierno indiano encuentra, así, pa
ra ese tremendo insuceso administrativo, u.na solución có
moda: bloquea los nacimientos, en lugar de impedir que se 
creen a sus ciudadanos condiciones apropiadas para que

NIGERIA
poco progreso en las ne

gociaciones de paz en N i
geria. La promesa de que la 
tribu d e  lo s  I b o s  tendría 
igualdad de condiciones con 
los demás sectores de la po
blación no ha conmovido ai 
coronel Ojukwu, que no se in. 
teresó en hablar con el pri
mer ministro inglés. Harold 
Wilson, a quien el general 
Gowon, dirigente de Nigeria, 
formulara personalmente la

Mariscal Grecheo (izquierda) cumplimenta a su colega, Gene* 
ral Dzúr, Ministro de Guerra de Checoslovaquia al llegar a 
Praga, donde reina un ambiente de tensión y  expectativa co
mo resultado de las últimas manifestaciones anti-soviéticas.

Semana agitada en el Oeste y 
relativa tranquilidad al Este
E N  esta semana, el campo socialista ha estado nuevamente

agitado, sobre todo en el Oeste. Puede parecer raro pero 
la zona más tranquila ha sido la China, que está concluyendo 
el IX  Congreso del Partido, institucionalizando la Revolución 
Cultural en un clima eufórico y un sintomático olvido de las 
complicaciones fronterizas con los rusos. Una de las “provoca
ciones” chinas a sus camaradas soviéticos, fue la masiva dis
tribución de un mapa de la China incluyendo las ciudades ru
sas de Puerto Arturo y Vladiwostok, que hacen parte de la 
reivindicación territorial de Pekín. El partido comunista ru
mano envió a su colega ohino un mensaje de felicitaciones y 
tal iniciativa produjo malestar en Moscú, donde el presidente 
Ceauscescu lleva a cabo difíciles negociaciones con un Krem
lin cada vez más exigente y a la vez, inseguro de los propó
sitos del gobierno de Bucarest.

El hecho de que no se haya producido una explosióp in
controlable en Checoslovaquia, después que el fuego de las pa
siones se ha desencadenado sobre el hielo de un campeona
to de hockey, pone de relieve que ambas partes se empeñan 
en evitar lo peor. Hay muchos rumores alarmistas sobre la 
crisis checa. Se ha publicado, por ejemplo, que el' ministro de 
Defensa de la URSS,.mariscal Grechco, fue portador de un ul
timátum del gobierno soviético a Praga, exigiendo el cese de 
manifestaciones antirrusas. Se agregaba que tres divisiones so
viéticas más, se habian sumado a los 60.000 soldados que ya se 
encuentran en Checoslovaquia. Estas noticias no fueron ofi
cialmente confirmadas, pero tampoco se puede admitir que el 
Kremlin desplace para un viaje a Praga a su Ministro de De
fensa simplemente para intercambiar saludos con sus colegas 
checos.

La prensa soviética sigue acusando a algunos líderes che- 
i eos, y de un modo general, a su prensa, de haberse aprovecha

do de un episodio 'común —la victoria sobre los rusos en un 
campeonato de hockey sobre patines—  para desencadenar una 
campaña de difamaciones antirrusas. El grueso de los ataques 
soviéticos se concentra sobre el líder reformista Smirkovsky, 
miembro del Comité Central del partido y vicepresidente de 
la Asamblea Nacional, que es acusado de haber estado aren
gando a la multitud en la Plaza Venceslao — corazón político 
de Praga— , minutos^ antes que los manifestantes invadieran 
e h'cieran añicos las oficinas de las empresas soviéticas “Aer- 
flot” e Inturist”.

Fuentes cercanas a los rusos divulgaron la noticia de que 
generales checos habían exigido del gobierno de Dubcec un 
cambio de actitud frente a las manifestaciones antisoviéticas. 
Se llegó a hablar, incluso, de un inminente golpe de Estado, 
ha noticia puede ser exagerada, pero hay un hecho conoreto: 
el ejército-checo ha sustituido a la policia en el patrullamien
to de las grandes ciudades de Checoslovaquia. En cuanto al 
temor de una solución tipo Hungría, tal vez su indicio más 
sintomático fue una proclamación del dirigente del poderoso 
sindicato metalúrgico, que congrega a 900.000 afiliados, y que 
ha sido el principal apoyo del líder Smirkovsky, pidiendo el 
retorno a la calma y advirtiendo contra el peligro de infiltra
ciones derechistas en las manifestaciones populares.

Está fuera de duda que el clima de Checoslovaquia es de 
tal tensión que no permite demasiados optimismos. La presen
cia de tres divisiones blindadas rusas y las renovadas presio
nes del Kremlin sobre el gobierno de Praga, hieren los sen
timientos de autonomía e independencia del pueblo y dificultan 

‘ una solución justa para el grave problema que está alimen
tando tan seria erosión en el campo socialista.

En Moscú siguen los trabajos para la reunión preparatoria 
de la Conferencia Mundial de los Partidos Comunistas, fijada 
para el 5 de junio próximo. Pese al hermetismo de las conver
saciones internas es seguro que no existe unanimidad de cri
terio en cuanto a los deseos de Leonid Brezhnev de excomul
gar al "grupo maoista” en la Confeerncia. Un poderoso sector 
del Comité Central del P.C. de la URSS, encabezado por Sus- 
lov y Koss'euin, se opondría a la idea de la creación de uh 
nuevo Kominform, que estaría en los planes de Brezhnev.

Como se ve el campo socialista tanto en el Oriente como 
en el Occidente, tiene graves problemas a solucionar.

E L  G E N E R A L  D E  G H A N A  D E PU E ST O  
P O R  R E C IB IR  P R O P IN A S

^ C R A , República de _ Gha
na. —  El ex presidente 

Kwame N ’Krumah, depuesto 
por el ejército en 1966, debe 
sentirse reconfortado, a estas 
horas, en su exilio, con la no
ticia de que el hombre que le 
ha sacado del poder, el gene
ral Joseph A. Ankrah, fue, 
por su tumo, expulsado en 
condiciones sumamente des
moralizantes. Ankrah, que co. 
mandó el. golpe ide Estado en 
nombre de la “moralización

pública”, fue acusado y  sé 
confesó culpable de haber re
cibido una “propina” de 6.000 
dólares de una empresa pri
vada. El Consejo de Libera
ción Nacional — pomposo tí
tulo de la Junta Militar—  eli
gió como sucesor al brigadier 
Akwasi Afrifa, de 34 años, 
quien prometió convocar elec
ciones en este año y devolver 
el poder a los civiles.

A frifa informó a sus ami
gos de Londres que no pien

sa cambiar de rumbos polí
ticos y que su investidura no 
era un retomo al "n ’kruma- 
nismo” como se. divulgó al 
principio en algunas capitales 
africanas. Todavía, expertos 
en asuntos ghanenses consi
deran que este nuevo golpe 
puede importar cambios más 
profundos en la situación de 
ese país que. en determinado 
momento, pareció ser'e l cen
tro de uiia promisora revolu
ción africana.

ES TA D O S
UNIDOS
W IOLENTOS disturbios ra 

ciales en las conmemora
ciones del primer aniversaric 
del asesinato del pastor Lu- 
ther King. Toque de queda 
en Menohis; Tennessee, loca
lidad del crimen, donde el so. 
breviviente de los Kennedy, ei 
senador Edward Kennedy, ha
bló sobre Martin Luther King 
90 heridos en Chicago. Gran
des manifestaciones contra le 
guerra de Vietnam en Nueve 
York, Los Angeles y otras ciu
dades. Solemnes exequias del 
General Elsenhower.

ORIENTE MEDIO

Duelos de artillería sobre 
Suez, después de 11 días de 
relativa calma. El Consejo de 
Seguridad de l a s  Naciones 
Unidas condenó enérgicamen
te a Israel por los bombardeos 
contra aldeas jordanas.

Explosiones e incendios en 
el aeronuerto ludio de Jeru- 
salén. El Fatah anunció que 
se trataba de un ataque de 
sus comandos.

Reducida la concurrencia, de 
cristianos a los Lugares San
tos de Jerusa.lén. Pesimismo 
sobre las negociaciones de los 
Cuatro Grandes. Un lefe gue
rrillero palestino declaró sobre 
las mismas: “Son una pérdida 
de tiempo. La solución del 
problema árabe - israelí será 
por las armas”. En Damasco, 
el general Hafez Assad ha 
prnnuesto una nueva unión 
nolit.ica, económica y militar 
de Siria con Egipto e Imk. 
El nuevo hombre fuerte sirio 
se dirigía, entonces, al con
greso extraordinario del Par
tido Baas.

Kao Ky, su hija y la esposa Dang Tuyet Mai, (“Nieve Matuti
na”), ahora acusada de enriquecimiento ilícito.

“Nieve m atu tin a” m uy avivad a  
p a ra  los negocios ilícitos

yy/ASHINGTON. —  El senador norteamericano Stephen Young
declaró hoy ante el senado que “el régimen de Saigón es

tá Irremediablemente corrompido y es. indiferente a la  suerte 
de la población”.

El senador Young, demócrata de Ohio y miembro de la 
Comisión Senatorial de las Fuerzas Armadas, agregó que “el 
error más grave que haya podido cometer un presidente nor
teamericano fue el cometido por el presidente Johnson y ahora 
por su sucesor Nixon: sostener al régimen militarista corrom
pido de Saigón y transformar en guerra norteamericana una 
guerra civil Vietnamita”,

“En Vietnam, agregó, sostenemos a los propietarios cuan
do debíamos apoyar a los campesinos”.

Como ejemplo de la corrupción en Saigón el senador Young 
citó el caso de la esposa del vicepresidente sudvictnamrta Kgu- 
yen Cao Ky que era aeromoza y ahora es gran propietaria de 
acciones de plantaciones de azúcar y caucho, según dijo el se
nador.



Cristianos, 
pero no 
antimarxistas

Polémica entre Víspera” y 
“ Perspectivas de

CR. Director: Como soy un 
®  asiduo lector de Izquierda 
(pese a pequeñas d’screpan- 
cias de orden ideológico) tuve 
oportunidad de leer las de
claraciones que el diputado 
Juan Pablo Terra hizo para 
derrostrar el vanguardismo, 
llamémosle así, del Partido 
Demócrata Cristiano. Y  me 
rei bastante. Soy demócrata 
cr'stiano, pero me rei, porque 
en nuestro partido existe un 
núcleo importantísimo de mi
litantes que se toma con soda 
lo que hace y dice la Junta 
Nacional.

No e x i s t e  disciplina, no 
ex;ste organización, ni existe 
un criterio adulto para actuar 
en po'ítica, pero sí existen, y 
a montones, los “teóricos”, 
lo<! “ideólogos” y los “plani- 
fradores”. ¿Gente que traba
je? Cuatro o cinco soñadores 
ove todavía creen en solucio
nes electorales y que en ese 
asnecto, ya le ganaron de ma
no a la Apolo 11.

Existe una ixquierda mili- 
t-’T'te demó'vata cristiana y 
realmente revolucionaria, pe- 1 
ro no dentro del partido. Es
tán en los s’nd-'catos, en las 
agremiaciones rurales, en las 
facultades y en todo lugar 
d~nde existe un sector de pue- 
b’o <~ue lucha por un nuevo 
U-uguav. Gante con los pies 
sobre la tierra, que no cree 
eji la famosa "revolución en 
libertad” tino Chile, sino en 
la acción conjunta de todas 
les fuerzas populares, para 
erradicar la podredumbre de 
la eolítica tradicional.

Política que pese a sus fra
ses y slogans "revoluciona
rios” no combate el PDC. si
no "ue sigue con toda fide
lidad. Como la sigue ese gru- 
r °  bambollero y seudo mar- 
Jdsta gjfif p e  ilama Partido 
Co—vn'sta.

Unos v otros, cuando la co
sa ouema. meten violín en 
bolsa y recomiendan a sus 
dlr'<-en*es “no recalarse”; la 
l”cha propiamente dicha, el 
tr°baio "sucio”, queda para 
los_ cretinos útiles que luchan 
Jó” una idea y no por un slo- 
g~n electoral.

Una cosa que no me extra- 
ñ"\ sería la .colaboración del 
pr'C con el Fidel o el PC; 
totoi, como amansados y ve- 
goales políticos vienen a ser 
ai un asi como hermanos.

Poy cristiano pero no antl- * 
marxlsta. pues creo que am
bas Ideas se complementan; 
más aún, creo que el autén- 
t,po marxismo interpreta me
jor la doctrina social de Cris
to qve el cristianismo tradi
cional; en ese aspecto, creo 
que él dlsu°lto pero siempre 
Vicente Partido Socialista, es
tá pn el camino correcto.

Y  el asunto no da tiara más. 
oui°e escrlb'r estas líneas pa
ra ri“mostrar que hay muchos 
Cristianos oue dejaron de chu
parse el d»do hace tiempo, 
y no acontan el liderato de 
es^os “revolucionarios” que se 
d'n'oman a sí mismos de ta
las Tiara engañar a los des
pistados.

Lo saluda cordlalmente
O. Grimoldl 

C.C. AAA 4900

Montevideo, 29 de marzo de 1969. 
£ R . Director dé IZQUIERDA.

Estimado amigo Vivían Trias:
Agradezco tu atención de abrirme las pá

ginas de Izquierda por si yo entendiera per
tinente responder alguna alusión de la carta 
de “Perspectivas de Diálogo”. A  la verdad, 
nada que importe tengo que agregar. Sólo 
quizá puntualizar que, en todo lo escrito por 
mí, ni afirmo que el Centro Pedro Fabro sea 
“derechista” ni que el pensamiento de Juan 
Luis Segundo sostenga ninguna tesis mar- 
xista. y todavía menos en lo relativo a lo 
económico - político. Pero dejemos esta dis
persión lateral.

Quiero, sí, hacer pública mi felicitación a 
“Izquierda” por haber tenido desde la apari
ción misma de la Encíclica Humanae Vifcae 
una clara percepción objetiva de sus explí
citas dimensiones sociales e históricas, y por 
haber avaluado con justeza su importancia 
para el Tercer Mundo y en especial para Ame. 
rlcai Latina. Claro esltá, vuestra óotica no 
coincide exactamente con los motivos de un 
cristiano, pero la convergencia es indudable. 
No voy a reiterar mi propia posición, pero 
para mayor abundamiento, me permito a d 
juntar la noticia de un comentario publicado 
en el '.‘Observatore Romano”, órgano of’cioso 
del Vaticano, por si estimas útil su publica
ción para desr>eiar las dudas obstinadas que 
todavía persistieron sobre ten candente pro
blema, en cuanto a su conexión con el Ter
cer Mundo.

Te saluda fraternalmente
Alberto Methol Ferré
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El comentario que adjunta Methol es el 
siguiente:

15 de enero de 1969.

ENERGICO ARTICULO APOYANDO “H U
MANAE VITAE” PUBLICA L ’OSSERVATORE 
ROMANO. —  Ciudad del Vaticano (NA ). —  
En el último de una serie de artículos que ha 
publicado L ’Osservatore Romano, sobre la ac
titud adoptada por los diferentes episcopados, 
del mundo ante la encíclica “Humanae VI- 
tae”, da a conocer (enero 12) las declaracio
nes del Padre Giuseppe Greco, quien, pro
nunciando una frase del arzobispo de Yuan- 
de, Monseñor Jean Zoa, dicho, durante el 
Concilio: “La limitación de nacimientos es el 
arma de los blancos contra los pueblos de 
color”, elogia la actitud adoptada en favor de 
la encíclica por algunas conferencias episco
pales, especialmente de América Latina, A fri
ca y Asia.

El Padre Greco pone de relieve, respecto 
a las reacciones sobre la encíclica de Pablo 
V I y la regulación de nacimientos: “nuestro 
punto de vista debe tener en cuenta a todos 
ios pueblos, La concepción del occidente no es 
sólo a priori justa noroue nroceda de occi
dente. La Igles;a Catól:ca debe salvaguardar 
la verdad v el futuro del mundo”.

“Kn realidad — añade más adelante, el ar
ticulista— i mientras diversas protestas tur
baban los ánimos de alevinas clases occiden
tales, Asia, A f rica y América Lat’na rea coro
naban en favor de la vid» y del amor. Hasta 
el episcopado del Vietnam recordaba con qué

estima, aquellas poblaciones 
tienen a la familia numerosa, 
don de INos. y recordaban que 
la introducción de los méto
dos contraconcentivos prove
nían de concepciones extran
jeras. De forma similar el 
episcopado de América Lati
na bacía suyas las conclusio

nes del Pana.”
“Fin anurilas regiones — po

ne de relieve el artículo del 
diario vaticano—  se realzan  
distorsiones de la Lev Divina 
por medio de sistemas idea
dos y promov!dos por extra
ños, en el marco de la asis
tencia té c n * c a y cultural,

vinculada al planning fam i
liar y esta nlanificación fa- 
mil’ar la aplican con todos 
los medios, aun con los más 
materialistas, sin respeto al- 

' guno de los derechos de las 
personas... Los hombres tie
nen derecho a la vida y a  la 
procreación.”

¿QUE PASA EN DATA?
I OS inquilinos que han al

quilado últimamente, pa
gando los precios enormes que 
se están pidiendo por cual
quier tipo de modesta vivien
da y que se han presentado 
a la Asesoría Técnica que lo 
lleve a un nivel más acorde 
con la  justicia, están, en la 
actualidad, en una situación 
realmente insostenible.

Existen inquilinos que se

han presentado en el mes de 
noviembre para este trámite, 
v luego de haber recibido al 
tasador, se han cuesto a es
perar aue la DATA se expida 
para poder así lograr la efec
tividad del ajuste del alqui
ler .sin lograr ninguna res
puesta hasta el momento, te
niendo oue continuar pagan
do los tremendos alquileres.
No podría lograrse alguna So-

Horizontes
anuncia un nuevo aporte de
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Pruebas
De la penetración 
extranjera en la 
[economía uruguaya

por

Julio Herrera Vargas 
y Javier Sartrillo

Un estudio documentado de 
la acción económica de la 
Agencia Internacional para 
el Desarrollo y la Compañía 
del Gas en nuestro país.

lución a esto? Es posible que 
los inquilinos tengamos que 
esoerar tanto tiempo una re
solución administrativa? O es 
que algún gran propietario 
está haciendo jugar su In
fluencia?

Inquilino inquieto

El arresto 
de Otero
p o R  radio oímos la noticia 

- d fl arresto por tres días 
del comisario Otero.

Parece que al Jefe de Fo 
licía no le gustó nada decla
raciones suyas que aparecie
ron en un librito sobre los Tu
pamaros.

Nos figuramos, que el arres
to no habrá sido de rieor, no 
habrá habido nlcana eléctrica 
v otros mecanismos aue sue
len usarse en Yí y San José.

Salvo, es claro, oue por cos
tumbre el propio detenido 
— en penitencia—, se haya 
autoflagelado.

Lector de Colón

CONGRESO DE JOVENES
Por razones de espacio de

bemos postergar para el pró
ximo número la última de las 
notas con respecto al 1er. Con. 
greso de Jóvenes realizado el 
mes pasado en Cololó y sus 
conclusiones.

Montevideo
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L a  lucha estudiantil

por

Roberto Copelmayer 
y D iego Díaz

Una autorreflexión hecha 
por los dirigentes estudian
tiles de enseñanza secunda
ria sobre los sucesos dé 1968 
y sobre ellos mismos, eji un 
relato directo y sincero. 
Incluye, además, un análisis 
sobre la versión juvenil.

Pídalos en 
Todas las Librerías

Edita: D IACO (SRL)

Distribuye: A. Latina 

18 de Julio 2089 

Teléf. 41 51 27



izquierda-.

A cerca de 
M urnau  y Tabú

■TRIEDRICH Wilhelm Murnau (Westfalia, diciembre 1888 -
Santa Bárbara; marzo 1931), realizó como todo el mundo, 

una serie de películas primerizas sin mayor importancia, en
tre las cuales se cuentan policiales, de aventura, comedias de 
high society, y dramas sociales. Es en 1922 que realiza N°sferatu 
eme symphonie des grauens, muy elogiado y anterior a Der 
Letzte mann (El último) que es considerada por algunos como 
la obra maestra 'de Murnau y uno de los clásicos auténticos 
indiscutibles de la pantalla.

Posteriormente traslada lamosos clásicos de la literatura 
como Tartuüf en 1925 y Faust en 1926. Aquí en una etapa de 
recuperación de la economía alemana, Murnau se embarca 
para Estados Unidos, donde realiza cuatro películas, dos de las 
cuales son Sunrése (Amanecer) en 1927 y su última realización, 
que es Tabú, en 1931.

Los jóvenes y felices amantes de Tabú (exhibición de Ci- 
uemateca Uruguaya, mañana sábado en trasnoche) son derro
tados en- su enfrentamiento con el viejo sacerdote que quiere 
consagrar la muchacha a los dioses y hacerla asi tabú para 
los hombres. Hay una especie de reconocimiento de la existen 
cia de la fatalidad en esta última película de Murnau que se 
podía prever ya en otras anteriores. Los planos finales en que 
el sacerdote, sin odio, con la tranquilidad dé quien cumple 
un deber, corta la cuerda que separará definitivamente a los 
amantes, condenando al joven a la muerte segura, son de una 
tristeza y un escepticismo patéticos. La rebelión romántica se 
ve vencida por la opresión con la fuerza fatal de un rito. Lá 
sangre joven perece ante los poderes de lo inmutable y Tabú 
adquiere una grandeza trágica que'pocos films americanos han 
conseguido.

Murnau está siempre con el hombre sencillo y débil, con 
el que, románticamente y con cierta ingenuidad, lucha para 
solucionar una situación injusta, y a veces desesperada, porque, 
aunque pierda en esa lucha, en ella aumenta su dignidad. 
Está contra los poderosos, los que sólo miran por su interés y 
consideran a los hombres como medios para conseguir sus pro
pósitos.

Estilísticamente, la camara de Murnau fue, quizás, la más 
móvil de la época. Los técnicos de todos los países quedaron 
sorprendidos por la agilidad que proporcionaba a D<*r letzte 
man con estos movimientos, y la calidad cinematográfica 
que había conseguido hasta el punto de que el film se enten
día tan perfectamente sin rótulos explicativos que los espec
tadores no acusaban su ausencia. Lo mismo pasó en Tabú, 
donde los desplazamientos de la cámara adquieren la elegan
cia que sería luego característica de los filmes musicales.

La ficha de Tabú nos informa de que el argumento era de 
Flaherty y de que él .guión y la realización resultó de una co
laboración estrecha entro ambos artistas. Sin embargo, los 
testimonios de cuantos intervinieron en la. elaboración del film 
coinciden en que este fue mucho más de Murnau que de 
Flaherty. Por todo" lo que de esas noticias se desprende, pode
mos llegar a unas cuantas conclusiones de cómo se hizo Tabú-

Son así: Murnau asumió enteramente la responsabilidad 
de la producción; sobre una línea arguméntál establecida por 
Flaherty. los dos compusieron minuciosamente, y en los luga
res mismos en los oue debería hacerse el rodaje, un guión 
completo, en el que Murnau cuidó los aspectos cinematográ
ficos según sus personales puntos de vista y Flaherty aportó 
sobre todo sus vastos conocimientos etnográficos: el mismo sis
tema de colaboración habría de presidir la realización propia
mente dicha. En el haber de Flaherty conviene cargar todos 
los primores de exactitud costumbrista, que no son pocos; en 
el de Murnau, toda la estricta calidad visual, que vale mu
chísimo.

En líneas generales y. biográficas se podría agregar, oue 
era licenciado en Historia del Arte y de la Literatura en Hei- 
delberg; fue actor de teatro, piloto de aviación en la primera 
conflagración mundial, abandona posteriormente el teatro por 
el cine, ideológicamente se podría considerar como antimar
xista y. en sus últimos años fue acusado de sodomía.

SALAS DE ESTRENO
~|_A FIESTA INOLVIDABLE.

— Se compone de dos se
cuencias y un epílogo. La prin
cipal es la de la fiesta “ho- 
llywodense”, donde abundan 
los gags. los subgags y el ros
tro inagotable de Selíers. Mo
mento inspirado de B. Ed- 
wards, con habituales sarcas
mos e ironías ácidas. (Plaza) 

EL GRADUADO. — Es una 
especie de balada grotesca en 
el fondo de la pesadilla de 
plástico y aire acondicionado 
(E. Sábato). Además de esto, 
hay que mencionar aue como 
otras t a n t a s  realizaciones 
americanas, el director, en es
te caco Mllce Nichols, no ahon
da con su bisturí y la socie
dad americana sigue sin en
contrar ouien la descubra o 
critloue. (Ambassador)

BULLIT. — Policial realiza
do por Peter Yates, con la 
solvencia acostumbrada por

estos tiempos. Ha sido elo
giada por la crítica extranje
ra. y podemos agregar que no 
anda muy errada. (18 de Julio)

c in e m a t e c a  u r u g u a y a

Exhibe en su (tradicional 
trasnoche sabatino, un doble 
programa integrado con el 
cortometraje DE BRUG (El 
puente de acero) de Jonis 
Iveris y el largometrabje TA
BU.

El puente fue realizado en 
Holanda, por el realizador - 
viajero Joris Ivens, hombre 
comprometido de n u e s t r o  
tiempo, pero atento también 
a manifestaciones documenta
listas de carácter p u r i s t a .  
Completa la función Tabú, 
realización sonora de F. W. 
Murnau. oue es reseñada en 
esta misma página.

La función se realiza en 
trasnoche, el sábado 12, a las 
0.45 hs. en Soriano 1227, con

Los problemas de Secundaria

O C U P A C I O N  DEL L ICEO 5
£ L  7 de abril, día que comenzaron los cur

sos de Enseñanza Secundaria, un grupo 
de estudiantes 'del Nocturno 5, José Pedro Vá
rela, ocupó el local del liceo.

Los propios qstudianflQs explicaron, a un 
cronista de Izquierda los motivos de dicha 
resolución, que fueron Tos siguientes:

—más de treinta y seis alumnos que se ins
cribieron en el Nocturno 5, fueron al Noctur
no Dámaso Larrañaga. los  estudiantes desta
caron que la decisión significaba una arbitra
riedad y, de hecho, un ataque a las posibi
lidades culturales de los perjudicados, que en 
su gran mayoría solicitaron ser anotados en 
el Nocturno 6, porque viven en la zona que 
corresponde a dicho liceo. Al ser trasladados 
se debían enfrentar nuevos gastos, ya que, 
la mayor parte debía recurrir a la locomo
ción para asistir al nuevo liceo.

Además —explicaron los estudiantes—, se 
trasladó a los militantes gremiales; y agregan 
que en uno de los casos el propio Director, del 
Liceo reconoció que el traslado no era casual.

A pesar de que se trataba del primer día de 
clase y resultaba difícil la adopción dé medi

das, mi grupo de estudiantes decidió solida
rizarse con los trasladados y.reclamar su rein
tegro al liceo 5". Después de gestiones infruc
tuosas y al intento fallido de localizar al pro
fesor Ariosto Fernández (de la Dirección de 
Secundarla), procedieron a la ocupación, que 
duró algo menos de dieciocho horas. Final
mente se solucionó el conflicto con el reinte
gro de los treinta y seis trasladados.

Interesa señalar, como demostración del es
píritu de las nuevas generaciones de estu
diantes, las propias expresiones de los ocu
pantes, quienes manifestaron a “Izquierda” 
que el episodio ‘demuestra que la forma de 
lucha rompe las trabas burocráticas y de
muestra cuáles deben ser las formas de pro
testa cuando se debe enfrentar una injusti
cia”. Por lo demás, ya en esta primera movili
zación los hechos subrayan la necesidad 
de que los estudiantes actúen solidariamente 
en las reivindicaciones propias, además de la 
necesidad “de tener presente la lucha.más 
amplia contra las injusticias propias del ré
gimen social imperante".

Evitar la destrucción de la Enseñanza
y^NTE la apertura del año 

lectivo, los funcionarios do
centes y, administrativos de 
Enseñanza Secundaria se abo- 
ca n  a la eventualidad de 
abrirse camino hacia el resca
te del prestigio del Ente tan 
manoseado por el poder po
lítico en el curso del año 1968.

La lucha ha sido intensa. 
Desde el Consejero electo por 
el gremio hasta las bases gre
miales más dispersas por todo 
el interior dél país pusieron 
sus mejores energías al ser
vicio- de los altos intereses de 
la E. Secundaria. Por algo 
hubo clausuras, prisiones y 
resurgió el porfiado macar- 
thismo que será nuevamente 
derrotado.

Pero no nos engañemos. El 
gremio ha cedido terreno- en 
diversos planos y a su rescate 
debe aplicarse con todas sus 
fuerzas. Esto puede afirmarse 
ejemplos de muestra.

En lo técnico- docente de 
su autonomía, poco falta pa-

entrada para todo público al 
precio de $ 40. oo.

SALAS DE BARRIO
LA VIEJA DAMA INFIGNA. 

— Allis realiza sobre una obra 
de B. Bretch,- una historia de 
una simpática viejita que de
cide vivir, en el mejor sentido 
de la palabra,._sus últimos 
años de vida. Abunda la gra
cia, el patetismo, los grises, 
etc., resultando una película 
redonda en su concepción. Y  
esta concepción no está muy 
alejada de lo que se consi
dera arte. (Montevideo) 

CINECLUBES
En colaboración de la Ci

nemateca Regional de la Em
bajada Francesa en Buenos 
Aires y Cinemateca Urugua
ya, se va a exhibir un lote 
francés que Comprende títulos 
de muchas tendencias y años 
distintos. Así se podrán ver: 
Une partie de camnagne, de 
R.enoir; Juegos prohibidos, de 
Clément; El paso del Rhin, 
clásico de André Cayatte y su 
filosofía; Los visitantes de la 
noche, de Marcel Carné; Ma
dama de... (Max Ophuls), 
Pickpocket, de Robert Bres- 
son; Grisbí, policial de Jac- 
ques Becker y Paris vu par... 
realización en episodios de 
G o d a r d, Chabrol, Rohmer, 
Rouch, Douchet y Pollet en
tre otros.

ra un año en que el poder 
político se ha negado a cum
plir con una obligación que 
en su esfera es de simple 
trámite. Tal es el otorgamien
to de la confirmación para el 
cargo del Director General del 
organismo que fuera propues
to por sus legítimos electores.

En lo económico, tan voraz 
ha sido el retaceo de las par
tidas presupuéstales que, en
tre otras cosas, se puede se- 

j ñalar a los funcionarios del 
Ente como los aue han per
cibido los más bajos- ajustes 
de sueldos (prora. 8.20%) en 
la administración p úb l i c a .  
Muy sintomático es también 
el hecho de aue el Poder Eje
cutivo se saliera con la suya 
en materia de descuentos de, 
aguinaldo, a despecho de pro
testas. concentraciones y pro
longadas huelgas.

En lo que se refiere - a la 
existencia del servicio a- la 
población se ha onerado una 
disminución sensible de la 
inscripción en los institutos 
oficiales. Sú causa real habrá 
aue 'detectar finamente, pero 
la propaganda del régimen la . 
atribuye al eco que las luchas 
de Jos. profesores han encon
trado en la opinión pública.

Señalamos hechos, realida
des. No buscamos culpables, 
todos lo somos en diverso gra-- 
do. Pero d e b e m o s  cotejar 
nuestras aspiraciones con las 
realidades v sobre ellas sen
tar. las bases de la lucha. Se 
aveclnán graves, problemas y 
no basta con aue la gallarda 
protesta deje a salvo nuestra 
dignidad de gremialistas. De

bemos marchar de la resis
tencia en ádelante. í

La Fed. de Profesores ha 
encarado, el último domingo, 
medidas para la consecución 
de la venia para proveer la 
Dirección General de E. Se
cundaria con el Prof. Arturo 
Rodríguez Zorrilla. Las medi
das tienen tal elasticidad co
mo la de “declararse en esta
do de preconflicto” al cabo 
de ún año de conflicto por la 
misma consigna.

Deberá afrontar, otros ur- 
gentes problemas, tales co
mo ■ disponibilidad de locales, 
remuneraciones a.docentes de 
dedicación exclusiva, material 
didáctico, reorganización . ad
ministrativa del Ente, pe
netración imperialista en la 
enseñanza. Instituto de Pro
fesores Artigas, etc., etc., aue 
serán. tratados en próximas 
notas. Pero señalamos, desde 
ahora, la firme esperanza de 
oue-la interacción de bases y 
dirigentes abrirá promisi «ríos 
caminos, para la salvación de 
la esencia misma del insti
tuto, , ,

A nadie escapa, aue estamos 
frente a un servicio en crisis 
dentro de. un sistema deca
dente. Pero la Enseñanza Se
cundaria oficisi tiene valores 
básicos aue debemos preservar 
para nuestros jóvenes. Al ré
gimen no le importa su des
trucción- pero a nosotros sí. 
Si permitimos su deterioro se
remos los glandes culpables 
dei entregamiento dé las fu
turas generémonos a corrien
tes educativas en pugna con 
la esencia misma de su libe- 
radón, Profesor

M E S A  R E D O N D A
U R U G U A Y :

B A L A N C E  Y  P E R SPE C T IV A

M IE R C O LES  16 H O R A  20

—  Paraninfo de la Universidad
—  Participarán integrantes de 

diversos sectores políticos
—  Organiza: Centro de Estudiantes 

de Derecho.
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P L  Químico Industrial Jorge Bossl, 
—entrevistado por IZQUIERDA 

— , es Profesor de Geología y Mine
ralogía de la Universidad, y autor de 
nemorosos estudios, entre ellos "Geo 
logia del Uruguay” y coautor de un 
trabajo sobre petróleo en el Uruguay.

Varios hechos han vuelto a poner 
el tema del petróleo en el tapete:

—En abril de 1968 dos compañías, 
la Zapata Oil Co. y la Unión Olí Co., 
nombres que denuncian su origen, 
ofrecieron ai gobierno uruguayo la 
prospección y eventual explotación 
del fondo de la parte uruguaya del 
Río de la Plata.

—El decreto del 30 de mayo de 
1968. mío permite el llamado a l'Cita- 
cióp pública para la contratación de 
lo exploración, explotación y comer
cialización de petróleo en esa úrea.

—El llamado a licitac'ón correspon 
diente y la presentación de dos 
"O’i Cnmosny”. En estos días, una 
comisión deberá expedirse sobre el 
otorgamiento de ésa licitación.

—Jun*o a estos hechos se hilvanan 
otros, como, la licitación argentina, 
el 4 de marzo de 1968 para la ex- 
p’o-oción y exolotación de petróleo 
en la nlataforma continental de la 
■p-ov-’ncia de Buenas Aires, y los pro- 
bi-m-o limítrofes entre los gobiernos 
del Plata.

— ¿Existe petróleo en el Uruguay?

—En este momento no puede ha- 
h’arco d« existencia de hidrocarburos 
en «i urumiav, de acuerdo al cono
cimiento de los técnicos nacionales. 
Sio embargo, sí se nuede hablar de 
pos!b!iidadea de existencia de petró
leo -para ello hay que analizar las 
coaliciones de existencia y acumu
lación del petróleo.

Ei origen deí petróleo está en la 
acumulación de materia orgánica de 
primen marino, a partir del cual un 
n-o-pe-g bioquímico la transforma en 
h’-i-ocsrburos. Estos tienden a des- 
pi-z^rce o ascender, por lo chal sé 
rcmóe-e de un receptáculo natural 
f " »  ios retenga. Ese receptáculo lo 
cfToc<m rocas.. Impermeables que dé- 
h°p cubrir por encima v rror ios cns- 
t’ ^os a la roca que contiene los hi
drocarburos.

—D « acuerde a esfa# Cortífféiones, 
;.»xlsf»ti posibilidades de e^ÑSteneid 
d» petróleo en el Uruguay, y en qué 
Zona?

. Las condiciones mencionadas se 
b"n  encontrado po el Uruguay en 
úna zona profunda de sedimentos 
fin» se extiende desde una parte 
cnu t,ip°n tal en el Río Ffsnta Lucía, 
Departamento de Canelones, hasta 
vsa narte subacuática en ei cauce 
dei Pío de la Plata, nna perforación 
realizada en San Jacinto, Canelones, 
ha puesto de manifiesto la existen
cia de trazas de petróleo entre los 
864 v 1.127 metros de profundidad.

Per lo demás, son numerosos los 
estibios oue ponen de manifiesto la 
Imoort.ancla de la plataforma atlán
tica como posible fuente de petróleo. 
Asi, de acuerdo a mi propia compro-
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baoión, la  zona uruguaya menciona
da es idéntica desde el punto de vis
ta de la existencia de petróleo, a la 
que está en explotación en el Nor
deste brasileño (Estados de Bahía, 
Sergipe, y Alagoas).

— ¿Sería posible que los estudios 
necesarios para determinar la exis
tencia y posible explotación de pe
tróleo se hicieran sobré la  base de 
técnicos e institutos nacionales?

—En este momento hay 25 técni
cos uruguayos trabajando en geolo
gía, algunos de ellos con dedicación 
al petróleo (Serra, técnico de Ancap 
hasta 1965, y Goso y el técnico en
trevistado, más recientemente!. Sin 
embargo, para realizar un estudio de 
esta naturaleza s e r í a  necesario ir 
formando un grupo de trabajo espe
cializado, sin excluir por esto la 
existencia, dentro de él, de técnicos 
extranjeros. Seria necesario, además, 
suministrarle équidos adecuados. A N 
CAP posee una importante máquina 
perforadora aue nunca utilizó, desde 
su adquisición en 1958.

En todo caso el tiempo que reque
riría formar un gruño de trabajo 
nacional en un instituto oficial, se
ría recompensado pon la seguridad 
de que tales estudios estarían a dis
posición de todos y pudieran ser ba
se de una auténtica política petrole
ra de ¿cuerdo a los Intereses 'popu- 

. lares.

— Siendo posible el estudio a través 
de técnicos e institutos nacionales, 
¿porqué no se han venido realizan
do y se niega la  posibilidad de or~ 
ganizarlo en el futuro?

—Es- tradicional en estos países tufe 
■no-sé confíe en los técnicos naciona
les. En nuestro caso no ha habido 
apoyo para que los Institutos oficia
les estudien, ni el petróleo ni el 
uranio en el Uruguay.

Sin embargo, esto ni es casual. En 
las raíces del problema están las 
causas del subdesarrolla y la depen
dencia. El poblemo. a diferencia de 
la Universidad, quiere técnicos limi
tados: de mediana formación, qué 
necesiten, irremediable™ eme, dé la 
asistencia técnica extraniera con ef 
fin  de salvaguardar el actual estado 
<fé cdsfts. <5 sea, el sometlriilémtó a 
Tós ftffferéses de las grandes empre
sas capitalistas estén donde estén.

Esta política de desnacionalización 
se pone en evidencia a‘ través del 
Decreto del Ejecutivo y la licitación 
realizada para la contratación de los 
estudios y exolotación del petróleo. 
Ambos, decreto y licitación, trans
greden tanto el Código de M'n«*i-ia 
como la Ley de creación de ANCAP, 
los que establecen aue los hidrocar
buros sólo pueden ser explotados por 
el Estado.

Tales las causas profundas por las 
cuales los gobiernos no han procu
rado formar un grupo de técnicos 
para lnvestlgac'ón de petróleo que 
pudiera responder fl los Intereses po
pulares en la explotación de esta 
posible y estratégica riqueza nacio
nal.

— ¿Por qué las compañías extran
jeras tienen interés en el estudio del 
petróleo en el Uruguay?

—La respuesta a esta pregunta de 
be vincularse a la importancia del 
petróleo como fuente de energía y a 
las características de las empresas 
que dominan su explotación y comer
cio en los países capitalistas.

En cuanto a la importancia del 
petróleo, basta con señalar que se
rá el principal combustible de la 
próxima década, ya que seguirá des
plazando al carbón, sin llegar a ser 
desplazado, todavía, por el uranio.

La explotación. y el comercio, de 
petróleo en el mundo capitalista es
tá dominado por unas pocas y enor
mes empresas, unidas entre sí por 
acuerdos de distribución del merca
do (oartel). Estas empresas tienen 
cuantiosos intereses en el Cercano 
Oriente, zona que tiene el 60% de 
las reservas mundiales de petróleo. 
Esta zona conflictiva políticamente 
introduce un factor dé riesgo en la 
obtención de su petróleo y por lo 
tanto en la realización de las ga
nancias del cartel.

En estas condiciones, esas empre
sas están interesadas en conocer lee 
reservas petroleras de toda el área

capitalista para trazar una estrate
gia para su utilización de acuerdo i 
sus intereses del momento, lo que, en ¡ 
nuestro caso, puede resultar en ex- I 
plotar o no, el posible petróleo uru
guayo.

Una zona de reservas poco conoci
das está en la costa atlántica de ■ 
Africa y América Latina. En este 
sentido existen documentados estu
dios para la Argentina y Brasil, que 
demuestran claramente la importan- 
cia del estudio de la zona atlántica 
de esos paises.

Cabe señalar, además, que no hay 
garantías de que el resultado de 1m 
estudios heohos por el cártel lleguen 
a conocimiento de los técnicos na
cionales. Bastaría con que se utili
zaran aparatos de imposible control 
por los técnicos locales para que los 
resultados de tales estudios fueran | 
incontrolables.

El estudio, vinculado en nuestro f 
caso a la posible explotación, no es. : 
por consiguiente una regalía de las j 
empresas del cártel al Uruguay. Es ¡ 
producto de la necesidad de ellas pa i 
ra quedar a cubierto de posibles su- i 
cesos en áreas conflictivas, como la I 
de Medio Oriente, en la que tienen ¡ 
cuantiosos intereses, asegur&ndoae 
así la realización de sus ganancias.

Zonas de posibles reservas petrolíferas, según estudios realizados en 
Argentina por el Grupo EW IG en 1962. Obsérvese las líneas dentadas 
en el Sur y costa oeste del Uruguay (Rio de la Plata) y en la costa 

atlántica de Argentina,

Estudios geológicos de la costa de Maldonado y Rocha, que identUtoaa 
sitios de posible acumulación de hidrocarburos, muestran que también 
en esta parte de la costa del Río de la Plata y Océano Atlántico el 

Uruguay tiene expectativas de explotación de petróleo.
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