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Entrevista al Dr. A rturo Dubra

Porqué han surgido los Tupamaros
— £)O CTO R Dubra: usted tiene a 

su carpo la defensa de algunas 
personas a quienes se acusa de haber 
integrado el MLN (Tupamaros). Ha
brá pensado, en consecuencia, en las 
causas que llevaron a la constitución 
de dicho Movimiento. ¿A su juicio por 
qué surgió?

— Efectivamente, estoy en la de
fensa de integrantes del Movimiento 
de Liberación Nacional. Y  entiendo 
que el mismo es una respuesta his
tórica y profunda a una gran frus
tración nacional, que se observa, 
además, en muchos países. La demo
cracia representativa — en la que 
creyó la socialdemocracia, y yo tam
bién afirm é— , ha ouedado. en estos 
tiempos difíciles, como una superes
tructura sobrepasada por el movi
miento histórico. Un hecho entre va
rios: las dos terceras partes de la po
blación mundial está hambrienta y 
explotada por los imperialismos, es
pecialmente por el yanqui. Sobre la 
miseria del hindú o el boliviano, pa
ra citar dos puntos del planeta, cre
cen las ganancias de ese imperialis
mo. el norteamericano, que tiene la 
dominación económica y politica del 
mundo.

La URSS, segunda potencia econó
mica del mundo, trata, a su manera, 
de realizar una integración econó
mica oue. en algunas circunstancias, 
ha resultado en detrimento de los de
más oaíses. Pero esto es un c°DÍtu’o 
aparte, sobre el cual valdría la oe- 
na re flex ’onar en voz alta para des
tacar los inmensos errores en ou« se 
ha incurrido Conste oue no fui ni 
soy anticomunlsta, como tuve el 
agrado de oue lo reconocieran lide
res del comunismo eriol'o Pero se
ñalo una situación histórica oue. en 
mi concepto, se ha presentado con 
caracteres absolutamente claros 

Volviendo a lo nuestro. U^uguav no 
ha escapado a la tr°menda crisis 
de valores oue se observa en el mun
do. Tomemos un asnéete cualemtera 
de la rea ldad : los partidos tradicio
nales. ¿Puede en nuestro país h a b e r 
se de partidos, o se trata s'm o'em en- 
te de (partidas con l ’ deraTpo<; m i
núsculos para la consecue'ón de po
siciones personales? T a respuesta es
tá dada por una realidad desnia-i0_ 
ra. Y  hov el fracaso d ° esos nart¡dos 
lleea a lím ites increíbles. Batiip v 
Ordóftaz lideró — con enorme talento 
y prestigio— . a una nenuefia bn-<nm- 
sia liberal. Ya  en vida ou^o asistir al 
eclipse de su obra Muerto, esa n»-ra 
ha ouedado atrás v  ha desaparecido 

— Cuando Batlle vivía, también se 
dio en Uruguay, la aparición de m o
vimientos de acción directa, funda
mentalmente anarquistas. ¿A qué se 
debe, â  su juicio «ne m 'entras Bat
lle tenia una actitud d" compren
sión y hasta simpatía hacia esos mo
vimientos. hoy algunos de quienes se 
dicen bátllistas no alcanzan «dentera 
a explicar a nué se deben movim ien
tos como el MLN?

— BatUe tenía la comprensión pro
pia de un hombre de fo-mación se
ria, con un bondo sentido político 
que le permitía utPízar los valores 
reales de la nacionalidad y transfor
mar Inclusive a algunos anarquis
tas en representantes nacionales en 
el exterior.

— ¿Y cómo obtuvo la desaparición 
de la violencia?

— Consiguió extinguirla en la mis
ma medida en aue Batlle — sin duda 
uno de los grandes gobernantes de 
América— , señaló caminos (que lue
go se volvieron Ilusorios), para que. 
en la democracia representativa, el 
pueblo pudiera expresarse. Y  si el 
pueblo puede expresarse y su volun

tad se cumple ¿para qué necesita la 
violencia?

— ¿Juzga que ahora el pueblo no 
puede expresarse libremente?

— El mito de la democracia repre
sentativa evidentemente no funciona. 
Esto necesita una breve explicación. 
Los partidos tradicionales están do
minados por la  oligarquía. Esos par
tidos, están nucleados a través de 
pocas personas, que conducen y diri
gen la política en beneficio personal. 
¿Será necesario que aporte nombres? 
Vea algunos ejemplos: Charlone, ex
director de Efcsa y presidente de un 
Banco extranjero — el Holandés— , es 
Ministro de Hacienda. Peirano Fació, 
cuya fam ilia es prácticamente pro
pietaria del Banco Mercantil, y posee 
grandes inversiones en el Comercial, 
cen profundos intereses en la Indus
tria y el comercio, es M 'nistro de In 
dustrias. Tiene la potestad increíble 
de ser ai mismo tiempo que patrón, 
quien, como Ministro, fija  el sueldo 
a sus empleados. Su nombre no apa- 
rec'ó en oportunidad de la expropia
ción de la financiera Montv, porque 
no la necesitaba. Tenía y tiene a su 
serv'cio tres financieras que son pro
piedad del gruño fam iliar al oue per
tenece. Frick Davies renunciante M i
nistro de Ganadería y  Agricultura 
—oue renunció sospechosamente al 
m i,:mo tiemno oue las denuncias del 
M LN sobre la financiera M onty—  es 
fuerte accionista del Banco de Cré
dito y representa a los ganaderos, 
s'en-’ o él mismo un noderoso la ti
fundista cuvas concomitancias y ma
niobras financieras desde luego que 
nunca se-ón investigadas ¿Pero es 
oné. adpmás. el en'sod'o de la f-'nan- 
ciera Montv no ha puesto nráetiea^ 
rreritp en descubierto las vinculacio
nes de eran narte de ’ os hombr°s del 
pob'erro mn los Intereses contra
ríes al nr,ir? ¿No alcanzan — para 
rn  esp-e'fíoer más— , t-ps M i
nistros imn'ieedns? A Frick Da
v ies  lo sustituyó Montener, com
prador de Efcsa, acanarador de va 
gones r>g transnort-e de VnCTinOS por 
extrañas influencias, oue lueeo se ne
gocian con cu in es  tienen necesidad 
d° nHl'zar’ ns Venancio F'orps, v 'n - 
cn’ "do al fabn’aso emnorio ríe los Fe
mé* está en R » ’ "(!'o ros Exteriores y 
manifiesta deoid'da adbosj¿n a la po
lítica ¿o pnt-ppa pup ha estructura
do Char’nne En 'io tos 's : no hay par
tidos nolít'cos Beto hay erunos o 'i- 
gárquicos que detentan el poder. Es

*pODO empezó dos días antes El 15 
de abril, tal amanecer, aviones 

norteamericanos con la inslgna de 
Cuba en sus alas habían bombardea
do los aeropuertos y bnses aéreas cu
banas. intentando’ anu’ar del todo la 
entonces precaria Fuerza Aérea Re
volucionaria. El pueblo reslst'ó y. 
fundamentalmente, se entró en una 
alerta general a la espera de la pre. 
visih'e invasión.

Fidel aprovechó el sepelio de las 
víctimas del bombardao para definir 
por primera vez la Revolución con 
una palabra rué sería desde enton
ces su máxima calificación: socialis’ 
ta .

En la madrugada del lunes dieci
siete llegaron los primeros grupos 
d «  mercenarios desembarcados en ■* 
Plava Girón Venían en buques van- 
ouls. nroteeidn* ñor barcos y aviones 
yariou's- se habían adiestrado en la 
p’ antnc'ón de un latifundista guate
malteco nne les h 'zo una única re
comendación ( “ acuérdense de mí

ta no es una visión personal, o pesi
mista, sino algo que se toca con las 
manos. Cuando en el ómnibus o el 
café de barrio se oyen calificativos 
durísimos contra los gobernantes, 
prácticamente no hay quien salga en 
su defensa, aun entre los beneficia
rlos de alguna “ gauchada’’ de esos 
mismos gobernantes.

Otros aspectos, como la llamada li
bertad de prensa, por ejemplo, no 
son más que mentiras de la preten
dida democracia representativa. ¿Aca
so no es por esos medios que se ha 
elevado a presidente de la República 
a Pacheco Areco, un desconocido has
ta ayer? ¿No dan hasta tristeza las 
loas que se cantan a un hombre que 
sería incapaz de pensar seriamente 
sobre un problema nacional? Y  la 
uniformizaclón de la opinión para 
hechos como el que señalo se ha 
conseguido a la fuerza. No sólo las 
medidas de seguridad significan coac. 
olón y violencia. También hay otros 
medios, a través de los cuales, estos 
gobiernos “ hábiles” aseguran la de
sigualdad. acallan voces y  consiguen 
adhesiones.

La miseria agudizada, la angustia 
económica de vastos sectores, la ac- 
c'ón del imperialismo, los gobiernos 
oligárquicos, oue niegan la libertad 
a la mayoría, la crisis de la democra
cia burguesa, llevan a una revisión 
total de nuestra ideología. Nos sa
can las anteojeras y  nos permiten 
ver las cos»s que ya no sirven.

— Sin embargo, se ha señalado aue 
no son los oue más han sufrido las 
consecuencias del régimen los oue 
han aparecido entre los integrantes 
del MLN ¿Cómo explica que entre 
los Tupamaros haya gente oue esta
ba en eoprt’ elnnes de no padecer m i
seria ni dificultades?

— Hay hombres oue. por tener con
ciencia del momento oue se vive, son 
carnees d? actuar contra sus nroolos 
intereses. Así aparecen los Manera, 
los Pedro Dubra Manera es lnopn'e- 
ro. Pedro e.s millonario. Pero optaron 
ñor una vida dura erizada de dificul
tades por solidaridad con los explo
tados.

Yo  sov muy amigo de mis hijos. 
Una noche lo esperé, lle^ó tarde; yo 
auerfa saber en aue andaba. El me 
exn'ioó: “ Papá, he decidido hacerme 
Tuna maro” .

Yo había observado, antes de esa 
deo**ión, que había radicalizado sus 
posiciones, d »  modo aue la so-nresa 
no fue tan honda. Le d ije: “Tienes

cuando lleguen a La Habana” ), el 
mismísimo T * chito Somoza los había 
arenendo v  despedido desde el puer
to nicaragüense del cual salieron.

Crevpron oue los milicianos oue los 
vieron nrlmero se iban a rendir. Es
tos contestaron "Patria o Muerte”  y 
comrnzaron a disparar. Comenzaba 
así una batalla oue duraría sólo se
tenta v dos horas, aue provocaría 
una oleada mundial de solidaridad 
con Cuba y la primera derrota del 
Imperialismo yanqui en América La
tina.

Entretanto, el pueblo cubano com
batía. En Playa Girón, en la mani
gua, en la Inhóspita ciénaga de Za
pata. que la Revolución había recu
perado donde ahora sí. había cami
nos y las primeras casas nuevas pa
ra pescadores y carboneros.

Haciendo verdaderos milagros y 
con aparatos reacondlcionados. los 
ún'cos diez pilotos con oue contaba 
Cuba volaban una y  otra vez y lu- 

(Pasa a la página 14),

24 años. A tu edad yo también ha
bía jugado mi vida a una lucha. En 
consecuencia, comprendo que lo que 
tu me dices no es para pedir mi con
sentimiento. Piénsalo. Tu lo decides."

Recuerdo que cuando yo militaba, 
Pedro — aun discrepando a veces—, 
me acompañaba, me protegía a su 
modo, me ayudaba a luchar. Cómo 
no estar, ahora, en su defensa, co
nociendo que lucha por ideas, por la 
libertad, y que no quiere nada pata 
sí. Que ha actuado, como sus com
pañeros, con impulso generoso.

—Tengo presente una objeción de 
los que no juzgan como usted los he
chos. Ellos dicen: el MLN sigue una 
vía violenta.

— ¿Quiere más violencia que la que 
existe en el mundo impuesta por las 
oligarquías y el imperialismo? ¿Cuán
tos mueren de hambre y enfermeda
des curables, por año, en América La
tina? ¿No caen, por año, más vícti
mas que en las batallas más terri
bles de la última guerra mundial? 
Eso es violencia. Y  violencia es la 
explotación y el sometimiento inte
lectual, y la miseria. Y  la fuerza que 
impone ese régimen violento está en 
el latifundio, en la riqueza financiera, 
en los soldados aue contribuyen a 
mantener el “ orden", en los policías 
que van a aprender instrucción con
tra sus pueblos a Estados Unidos, en 
la CIA, en el sometimiento* econó
mico.

— ¿Esa es la explicación que dan 
los integrantes del Movimiento?

—Si. Esa y muchas otras. Es asom
broso el gijado de politización que 
tienen los integrantes del Movimien
to dp Liberac ón Nacional oue he co
nocido personalmente v defiendo. Co
nocen a fondo los problemas de Uru
guay, tienen so’uciones y sab°n que 
el camino no solamente es peligroso 
sino que puede ser largo. Porque no 
tienen en sus manos la bola mágica 
que les permita establecer en años 
cuánto durará la lucha, cuánto sufri
rán y cuántos morirán. Pero repito, 
para aue la opinión oúbl'ca no se 
dete llevar por un fácil exit’smo. oue 
ellos saben que el camino será largo 
y duro. Y  oue no s°rá el Urueuay, 
auimue tenga la mejor organización 
revolucionaria, el que saldrá a la pa
lestra para librar la lucha. La revo
lución — la realidad del Continente lo 
diee— . será latinoamericana. Como la 
primera, la de la primera Indepen
dencia. tendrá como escenario la Pa
tria Grande.

— ¿Cuál es su opinión personal 
acerca de las salidas para ITruguftv?

—Tpnpo la esperanza —y lo digo 
con optimismo—  de que nuestro pue
blo comprenderá que no tiene otras 
salidas que hacer una modificación 
profunda de las estructuras sociales, 
económicas y políticas del naís Creo 
aue estamos en el 'ogro de ello. Y. 
en ese caso, más allá del margen de 
los oue no comprenderán, se cons
truirá un Uruguay nuevo, paralela
mente a los demás países del Conti
nente aue hoy sufren nroblemas si
milares a los nuestros. En definitiva:, 
seremos muchos, en una proporción 
increíble, cuando se ha^a conciencia 
de aue los nuevos métodos de acción 
—aue hasta podrán Impedir atie se 
rompa algún vidrio o se produzca al
gún saqueo— , transformarán este 
naís en un Tiruguav nuevo, en una 
América también nueva. Solos ipor 
favor!, no hacerse ilusiours. no ven
ceremos lo  haremos un'dos, con el 
anovo de toda una América aue boy 
sufre la violencia de la exnlotaclón 
imperialista v  oup va despierta, nun- 
ane no pueda señalarse en muchos 
países la existencia de erunos tan 
concientes de la realidad histórica 
como los Tupamaros del Uruguay.

Aniversario de Playa Girón
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Los integrantes de la Misión uruguaya que retor
naron de Estados Unidos hace pocos días — es

pecialmente el Presidente del Directorio del Banco 
Central, Carlos Sanguinetti—  han lanzado, como es 
ya tradicional, las campanas al vuelo del optimismo 
oficial.

Ta l vez, en esta ocasión, la imagen que han pin
tado del éxito de la Misión sea tan, pero tan exage
radamente rosada, que invita a la desconfianza hast^ 
al más inadvertido.

Según las declaraciones del Señor Sanguinetti el 
C IA P  ha felicitado al Uruguay, han recibido ofertas 
de créditos a pesar de no haber pedido nada y altos 
dirigentes yanquis piensan que la experiencia CO- 
P R IN  puede resultar útil en otras latitudes.

Sin embargo, ha trascendido que. pese a tal esten
tórea autosatisfacción, se está transitando por una 
verdadera crisis en las relaciones entre el F M I y di- 
refentes agencias del gobierno norteamericano por un 
lado y el Poder Ejecutivo pachequista por el otro. 

Seguramente el lector saltará de acombro.
Es que, en efecto, ningún gobierno fondomone- 

tarista anterior se ha esforzado tanto, ni ha ido tan 
lejos en la aplicación de la letal receta como este que 
rige los destinos del país actualmente.

Seguramente si cualquiera de los dos elencos 
blancos que manejaron el timón entre 1959 y 1963, 
hubieran realizado un 70% de lo oue ahora se ha he
cho (congelación de salarios, rectricciones crediticias, 
reglamentación sindical, dura represión anti-obrera y 
anti-estudiantil, etc.}, se habrian ganado el apoyo 
substancial de W all Street.

Pero esto que era verdad para esos años ya no 
lo es en el presente.

La razón es simple: la crisis del imperialismo se 
ha agudizado aceleradamente y la nueva administra
ción republicana se encamina hacia soluciones defla- 
cionistas v extremadamente duras dentro y fuera de 
la Unión. 1 " T I

De modo que la rigidez adquirida por las fórmu
las del Fondo en los últimos tiemoos de la presiden
cia Johnson, el raráeter implacable, por eiemplo, de 
su aplicación en Brasil, en la Argentina hasta la re
ciente ruptura, en el Paraguay, en Colombia, etc., 
ahora se ha profundizado más aún v ello ha desata
do sorprendentes trizaduras entre las oligarquías la
tino-americanas y sus mandantes del Imperio.

Resultado de la nueva covuntura son. indecible
mente. la reunión v las resoluciones de la CECEA 
(Comisión Especial de Coordinación Latinoamerica
na}. donde los representantes de los gobiernos meri
dionales. libres de la tutela inmediata de lo? voceros
de Washington, se han atrevido a condenar, expresa
mente, las prácticas de! opresor v se han dejado con 
ducir por el abiertamente desacatado Perú.

Es que las exigencias de la nueva inexorabilidad 
del F .M.T .  resultan insoportables para la salud po
lítica de cualquier régimen, por más gorila v cipavo 
que sea.
- En el Uruguav, donde se han cumplido varios y 

esenciales Ítems del esquema, en cambio no se han 
cumplido, según nuestras informaciones, los siguien
tes:

1} No se ha llevado a cabo la política de libre 
importación.

2} El dificit fiscal, pese a los juegos de mano

del Dr. Charlone — que ya fuera comparado con el 
mago Fu Man Chu en años más cercanos a su mo
cedad— , es excesivamente grande y, además, prácti
camente insondable.

3) El gobierno habria echado mano a los recur
sos recibidos en virtud de los acuerdos firmados se
gún la Ley 480 de la Unión y a otras partidas prove
nientes del crédito exterior y destinadas a obras de 
infraestructura (carreteras, etc.), para pagar el presu- ' 
puesto.

Se comenta que un agente de la A ID  exclamó, al 
comprobar estas verdaderas malversaciones: “ Todavia 
que somos imperialistas, resulta que asi ni siquiera po
demos hacer ninguna obra” .

4 } El Presidente se niega devaluar, pese a que 
el Fondo entiende, desde fines del año pasado, que no 
tiene otro remedio que hacerlo.

5) F.l Banco Central habria realizado emisiones 
fuera de los marcos legales y sin tener en cuenta los 
topes establecidos en los convenios con el Fondo.

Es decir, verdaderas emisiones "clandestinas” de 
papel moneda, que han venido a aliviar la tremenda 
tensión provocada por la aguda iliquidez de plaza.

Se afirma que las cifras de estas emisiones consti
tuyen otro de los grandes "misterios” del régimen.

El conflicto creado a raíz de las divergencias sur
gidas en torno a tales incumplimientos ha venido su
biendo de temperatura a lo largo del verano.

En la semana anterior hubo agitadas reuniones de 
alto nivel, bastante desesperación v  no pocos rumores 
(entre ellos la posible renuncia del Dr. Charlone}.

L o  que interesa señalar es que, de confirmarse es
tos informes (son el comentario obligado de los ca
sillos en el Palacio Legis lativo}, la situación del Po- 

. der Eiecutivo es gravemente critica.
Aún teniendo en cuenta la reci/nte declaración de 

la Cámara Mercantil sobre la colocación de la zafra 
lanera, en el sentido de que esta seria "normal” : lo 
cierto es que, aproximadamente, el 50% de aquella es
tá sin vender a mediados de abril.

A l 8 de abril las cifras comparadas de las expor
taciones laneras correspondientes a 1968 v  1969. arro
jan una merma, para el presente año. de 24%.

El Poder Eiecutivo acaba de reglamentar la suba 
de las tarifas de OSE. de autorizar aumentos del 65 
por ciento para las de A F E  y  de sancionar el aumento 
dt l precio de las bebidas sin alcohol.

F l'o  ocurre en flagrante contraste con las e«tadis- , 
ticas oficiales, que determinan un crecimiento de sólo 
el 2 15% del costo de la vida para marzo v  apenas 
a poros dias de la anti-r>opular resolución de la CC- 
PBTN. condenando al infrn-eonsumo a vastos sectcre1 
de trabajadores con subas de salarios irrisorias.

Vale decir que la inflación empieza a disolver las 
defensas del decreto congelacionista de junio del año 
pasado, como las aguas desmoronan un castillo de are
na.

Fs el trasfondo de tal programa que hay que 
inscribir la decisión oligarca — anovada en las dere
chas de ambos partidos tradicionales—  de cerrar el pa
so. en el Senado, a la Lev  de amnistía para los des
pedidos a consecuencia de las medidas de seguridad.

Fs un régimen corroído por sus contradicciones, 
que siente tambalearse sus fundamentos v  que no es 
capaz de imaginar otra salida que el gorilismo. frió y 
despiadado, ya condenado por la historia.



NO HAY PAUSAS
|^0 hay pausas, no puede haberlas en la acción política

socialista porque no las hay en el proceso que con
duce a la nueva Sociedad.

81 la lucha de los socialistas se interrumpiese, si 
hiciera una pausa, sobrevendría una discordancia en
tre, por una parte, la acción orgánica y directriz de los 
sectores que buscan el cambio social y. por la otra, el 
desarrollo de las fuerzas productivas, económicas y hu
manas, cuyas etapas tienen que ser seguidas paso á paso 
por la preparación y la lucha socialista, que culminarán 
con las nuevas relaciones de producción entre aquellas 
fuerzas.

En una de estas notas, hace linos meses, en ocasión 
de cumplirse un año de la resolución liberticida que llevó 
al Partido Socialista a la ilegalidad, recordé una frase 
del editorial — “ El Socialismo en el futuro nacional"—  en 
el que Trías había juzgado aquel sombrío episodio de la 
vida política uruguaya, aquel atentado del 12 de Diciem
bre de 19.67. Señalaba el director de “ Izquierda” oue es 
inútil la tentativa de detener la marcha hacia el Socia
lismo como “ no se puede detener el mar con las manos".

Agregaba yo el comentario de que el Socialismo tiene 
la notable virtud de estar abriendo siempre nuevas pers
pectivas, nuevos horizontes, nuevas modalidades de ac
ción. de acuerdo con la situación de los países y de las 
colectividades en cuyo seno se desarrolla.

¿Por qué es así? Poraue responde a determinantes 
ineludibles de las sociedades humanas, porque surge de 
la lucha inevitable entre clases sociales propietarias de 
la riqueza y clases desposeídas, poraue no puede haber 
redención del hombre si la economía capitalista no es 
sustituida por una economía al servicio de la colectividad 
y ordenada por ella, al servicio de la elevación, del bie
nestar y de la libertad del hombre.

Los mismos determinantes que han impulsado, a tra
vés de las épocas, las rebeldías de las oprimidos v  de cu
ya interpretación científica ha surgido el Socialismo de 
hoy, toman a los hombres, especialmente a aauellos cu
yas relaciones de trabajo los enfrenten más claramente 
a la lucha de clases, despiertan su conciencia y los “ con
sagran", si es nue cabe el término, a un compromiso oue 
no tiene más lim ite oue el de la n roDia ex stencia. Y  est’  
compromiso, resultante de la dinámica social oue estudió 
Marx, y de sus consecuencias ideológicas v morales en el 
espíritu del hombre, refleja  el proceso fundamental, do
minante del mundo contemporáneo. (Y  el Uruguay está 
en el mundo).

¿Cómo se puede pensar aue él va a ser detenido por 
resoluciones gubernativas oue. ñor añadidura, violan o 

- rompen la propia armazón jurídica del régimen?

¿Cómo puede pretenderse oue por el hecho de oue 
se declare ilegal la actuación pública de una organización 
socialista, los hombres y mnleres que le han entregado 
sus mejores energías v los jóvenes aue hoy buscan, aouí 
y en todo el mundo, las salidas socialistas, van a eludir 
el imperativo de la historia, de la Nación, de la sociedad 
en que viven y de la  propia conciencia?

El desborde de la fuerza y  la  arbitrariedad los em
pujan, los obligan a buscar otros modos de luchar por las 
ideas y las realizaciones en torno a las cuales gira hoy 
la vida de la Humanidad; pero el combate no se inte
rrumpe. No hay pausas, no puede haberlas.

El carácter inevitable del Socialismo va unido, pues, 
a la acción decidida de las generaciones presentes, en 
una lucha que llega a etapas que parecen decisivas.

Strachey, al fina l de su libro sobre la teoría y la 
práctica del Socialismo, al desarrollar el concepto de nue 
la inevitabilldad indiscutible de la "civilización socialista" 
no es una razón válida para oue seamos inactivos, dice 
que uno de los objetivos principales de su llb-o ha sido 
hacer ver aue es indispensable el conocimiento de la cien
cia de la transformación soda! para trabajar por la abo- 
IIc'óp del capitalismo y el establecimiento del socialismo, 
y term ina:

Para la realización de la transformación social 
es indispensable el conocimiento, pero no basta con él; 
el mundo podrá ser reconstruido mediante la acción 
enérgica y persistente de quienes posean el conocimiento."

izquierda

Sobre la entrevista  al 
diputado Juan Pablo Terra

I  AS PIEDRAS, marzo de 1969 
Sr. Vivián Trias. - Presente.

De mi mayor consideración:
Hago referencia al reportaje publicado en 

el periódico IZQUIERDA del 14 de marzo úl
timo. efectuado al diputado de nuestro Par
tido, Juan Pablo Terra. Aclaro desde ya que 
es ésta una posición puramente personal, ya 
que lo que voy a manifestar aun no ha sido 
objeto de total clarificación dentro de nues
tro partido, y por tanto, mi palabra no es 
en absoluto oficial o representativa.

El reportaje fue publicado, según dice tex
tualmente al principio, para que "sus respues
tas contesten a los lectores en qué medida 
el PDC es de izquierda y revolucionario” , ya 
que, según agrega más adelante, "sus obje
tivos políticos son controvertidos y en cier
ta manera equívocos para muchos sectores 
progresistas” .

Admito cierta utilidad o algún sentido, en 
esto de la determinación de si un grupo o 
partido cualquiera es o no "de izquierda". 
Resulta fácil constatar que en ninguno de 
los artículos que se han publicado (por lo 
menos en los últimos tiempos, que es lo que 
interesa), en diversos periódicos, acerca de 
una hiootética coordinación de los grupos de 
oposición, — los autores se arriesgan a emi
tir nombres o sugerir grupos. (No sé si servi
ría como base la estructura del ya fenecido 
“Movimiento de Defensa de las Libertades” ; 
creo que no, por lo menos, a llí no están to
dos los que son ni son todos los que están..

Pero también me resulta caro que el tema 
viene resultando, para la “ izquierda” del 
país, verdaderamente obsesivo; las muy di
versas polémicas, cartas, ensayos, asambleas, 
conferencias, y aún (muy gráficam ente) las 
omisiones, que nos es dable conocer, han lle
gado al grado de disputar el galardón del 
“ izquierdismo" con el empeño propio más de 
un concurso o campeonato que de una con
troversia seria. Se preocupa uno más en de
term inar si es o no, y si es más que el otro, 
que de algunas otras cosas más graves y ur
gentes. entre ellas, LA  ACCION

Todos sabemos que los elementos progre
sistas de nuestro país están muy atomizados; 
que existen entre los diversos grupos diver
gencias o diferencias bastante sustanciales; 
y que. sin embargo, la tentativa de coordina
ción es imprescindible, sea para una lucha 
en el frente convencional del régimen “de
mocrático” que nos rige, sea para un en
frentamiento violento.

Resulta nefasto, por tanto, enfrascarse en 
polémicas sobre qué es exactamente “ izquier
da.”  (puede haber una opinión distinta por ca 
da individuo oue auiera defin irla ), o exten
derse demasiado sobre las debilidades y los 
renunciamientos en aue incurren cada tanto 
los gruoos denominados o autodenominados 
de iznuierda, pues ellas paralizan la acción. 
El debate va en desmedro del, de suyo, difícil 
intento de armonización de la oposición.

Pongámonos, en cambio, a trabajar ya por 
esa armonización. Hay conclusiones y puntos

de vista (muchos) sobre los que será fácil po. 
nerse de acuerdo. Hay líneas de acción, sean 
ortodoxas, sean revolucionarlas, sobre las cua
les se puede lograr un acuerdo bastante Im
portante. Pónganse, pues, los dirigentes por 
un lado, las bases mismas por otro, a trabajar 
concretamente en ese sentido. Definamos de 
una vez por todas cuáles serán los grupos 
“excomulgados", si los hay. Instrumentemos 
esa acción común, sea a nivel parlamentario, 
sea a nivel extraparlamentario, sea en ambos 
niveles a la vez. Dejemos de lado los prejui
cios (prejuicios tienen muchos cristianos pa
ra trabajar junto con los marxistas, pese a 
las explicitaciones papales, pero prejuicios 
tienen también muchos marxistas de traba
jar con los cristianos). Si decidimos trabajar 
a nivel parlamentario, o sea, transando con 
las estructuras, tendremos que enfrentar den
tro de dos años el problema “ elecciones"; esto 
es arduo y de hecho alcanza para inhibir a 
mucha gente. Pero dejemos por ahora el asun
to de lado, y trabajemos mientras tanto. Ya 
vendrá el momento de resolverlo, y para eso 
dispondremos, si hemqs logrado una acción 
común, de mejores elementos de juicio. SI de
cidimos que estas estructuras no son sopor
tables y nada puede lograrse de ellas, salga
mos de ellas, pero todos juntos, y no a me
dida que el régimen considere necesario o se 
lo dicten los patrones de afuera o de adentro.

Mientras tanto, amigo Trías, amigos socia
listas, la perplejidad con que mucha gente 
mira al izquierdismo de muchos, de todos los 
grupos progresistas, se explica por las fre
cuentes caídas. Hay en el fondo una trágica 
opción: o seguimos en el régimen y por lo 
tanto tenemos que áceptar todas sus coyun
turas, o rompemos con él. Las contracciones 
y los renunciamientos subsistirán mientras no 
se rompa. Pero son los hechos los que hablan 
por los hombres, y no los propios hombres los 
que deben definirse.

Al PDC también le sucede eso, porque es 
un “ Partido” , o sea, porque acepta las estruc
turas y aún no ha sido considerado suficien
temente peligroso como para concedérsele el 
galardón de ponerlo fuera de la ley. Al PC 
también le sucede, y al PS tamb'én le sucedió 
hasta determinado momento. No es fácil ac
tuar con total solidez cuando tenemos que 
hacer equilibrios en las cuerdas flojas de las 
constituciones, de las leyes, sujetos por un la
do a cumplirlas y además impotentes frente 
a un régimen aue usa las que le convienen 
y viola cínicamente las oue no le sirven.

Tendremos, como dice Terra, un plan mí
nimo de objetivos concretos? Busquemos el 
plan v busauemos a los que quieran cumplir
lo: estudiemos objetivamente las contradic
ciones y  las tragedias de nuestras muchas 
veces ingenuas izquierdas, pero no perdamos 
tipmno en discutir con afán de camoeones. 
El mucho hablar nos conduce a muchos, al 
poco hacer, y  he ahí nuestro drama prin
cipal.

Cordialmente:
Oscar Almada 

(25 de Mayo 560)

Charlone lagrim ea emocionado
Y° no sé por qué hay gente 

a la cual Charlone la
Írrita.

Dloen que es un hombre 
frío, con malos antecedentes 
históricos, que ha trabajado 
de mago en espectáculos tea
trales. que es responsable de 
desvalorlzaciones de la mone
da, permitiendo con Impavidez 
increíble, las filtraciones de 
infidencias, utilizando todo 
dólar que ande boyando por 
ahi para organizar auto-ex
cursiones en las cuales mez
cla las Informaciones que el 
gobierno uruguayo debe brin
dar a los mandamás de esta 
tierra, con visitas a sus mu
chos amigos que lejos del 
Uruguay, porque no lo cono
cen, tienen por él gran apre
cio.

Este hombre tan poco re
comendable acaba de decir 
algo que nos produce viva 
ternura.

Ha expresado, casi con lá
grimas en los ojos, la emo
ción que sintió en oportuni
dad de una comida nada me
nos que en el National City 
Bank o f New York, al ver on
dular Junto a la bandera dé
los Estados Unidos la bande
ra del Uruguay.

¿Se dan cuenta Uds. de la 
importancia del hecho?

El Ministro de Hacienda 
del Uruguay comiendo en al
guna dependencia de uno de 
los Bancos más .importantes 
de los Estaos Unidos al cual 
fue simplemente, sombrero en 
mano, a explicar lo bien que 
andan las cosas en nuestro 
país, para los ricos, que son 
en definitiva los menos, pero 
lo$,más Importantes.

¡Reconforta ver a un M i
nistro de Hacienda emociona
do!

Lástima que en lugar de

volverse de Inmediato al Uru
guay a expresar en obras tan 
tierna emoción, su vocación 
turística y sus amigos ban
queros se. lo llevaron a Suiza 
para que cuente sus mágicas 
actividades.

No creemos que tuviera que 
ir a Suiza para aprender lo 
de las cuentas Innominadas.

Ai iniciar el regreso pasó 
unos días en París. Es un 
complemento turístico de In
dudable Interés patriótico, 
pues nos consta que el Dr. 
Charlone —cuando va a Pa
rís— , concurre a la Embaja
da a ver tiernamente cómo 
ondea la bandera nacional.

Si fuéramos como debería
mos ser, la recepción a char
lone sería tan Importante co
mo las que suelen hacerse a 
nuestros futbolistas vencedo
res.

U.



izquierda. e
¿Recuerda

usted?
. ; ? . - Sr

por MILITANTE

1) , Que Ja participación del 
Uruguay en el mercado lane
ro Internacional llegó a ser de 
7,2 por ciento en la post-gue- 
rra inmediata, y  en ia actua
lidad su producción represen
ta un 3.3 por ciento del total.

★

2) Que según estimaciones 
del Banco Central de Vene
zuela la pérdida sufrida por 
el pais entre los años 19G2- 
1967 a causa de los precios 
más bajos de sus exportacio
nes de hierro y petróleo as
cienden a 1 44j millones de 
dólares.

★

3) Que el último “Anuario 
Demográfico" de las Naciones 
Unidas señala que las tres 
cuartas partes de los habitan
tes de la tierra viven en las 
reglones subdesarrolladas, y 
más de la mitad del total se 
encuentran en Asia.

★
4) Que s e g ú n  el mismo

Anuario, el aumento de la po
blación se incri mentó entre 
1963 y 1967, en un 2.5% en 
Africa, 2% en Asi^ 0.8% en 
Europa, 2.9% en América La
tina, 1.3% en América del 
Norte y 1.2% en la Unión So
viética. La cifra más alta, 
3.5%, se registró en la Amé
rica Central.............................

★

5) Que en el Perú unos 
1.026 gigantescos latifundis
tas (que representan sólo el 
0.1 por ciento del total de los 
propietarios) acaparan 11 mi
llones 652.958 hectáreas, que 
representan el 60 9 por cien
to del total de las tierras uti
lizadas en el pais, mientras 
628.427 pequeños propietarios, 
que representan el 33 p o r  
ciento de los propietarios agrí
colas, sólo tienen el 5.8 por 
ciento de las tierras utiliza
das, o que equivale a decir que 
cada gran latifundista posee 
el eauivalentc a 7.000 mlnl- 
fundistas.

★
6) Que el gobierno paclic- 

quisla, que tanto ruido hizo 
en torno a la producción tri
guera, abocado ahora al serio 
problema de las siembras pró
ximas no tiene recursos para 
adquirir las semillas contra
tadas en semilleros de multi
plicación y sólo podrá adquP 
rir las cosechas generales.

★

7) Que Japón ocupa el pri
mer lugar entre los países ca
pitalistas que realizan inter
cambio comercial con la Unión 
Soviética.

★
8) Que no se conoce el 

monto de las inultas a comer
ciantes infractores efectiva
mente cobradas por Subsis
tencias, y cuya aplicación se 
anuncia publicamente.

La orientación de los 
grupos dominantes

Ei plan de inversiones 
públicas para 1969

|TL plan de inversiones públicos pa
ra 1969 está contenido en un do

cumento "que la misión uruguaya a 
los Estados Unidos está manejando 
ante los organismos Internacionales" 
(cita y cifras del cuadro textuales 
de “Síntesis”, suplemento de “La 
Mañana” ). Las inversiones públicas,

les para el crecimiento de la econo
mía. el desarrollo de la educación y 
el bienestar, a condición de que sus 
recursos sean del monto requerido, 
que su asignación sea correcta y su 
financiamlento adecuado. El análisis 
siguiente pone de manifiesto que na
da de esto está presente en este

tanto del gobierno central como de 
los entes estatales, son fundamenta-

“plan”.

Plan de Inversiones Públicas para 1969 En millones de pesos
PITENTE DE IrNANCiA.iliENTO

DESTINO Préstamos Recursos Plan N.
del Exterior propios (1) de Inv.

Ruta 5 y 26 - 1.250 1.700
Edificios de Enseñanza Secundarla y

Centros de Salud. 750 1.300
Mateual didáctico 100
Tuve e intendencias 500 1.300 600
Instituto de Colonización 1.330
Ministerio de Delensa Nacional 87 210
OSE y SOYP 821
Pian Nacional de Viviendas 1.000
Entes Comerciales 2.800 1.000 1.800
Obras vanas y equipos 120 230 207

TOTAL 5.591 5.697 5.827

(1) Comprende 3.300 millones de 
pesos de recursos provenientes de las

ventas de trigo y maíz por la ley
norteamericana 480.

Analicemos estas cifras:
A) Desde el punto de vista del fi- 

nanciamiento.
1) Más de la mitad de las Inver

siones públicas serán financiadas con 
fondos del "exterior” (o sea del capi
tal imperialista), comprendiendo los 
5.591 millones de pesos de préstamos 
en dólares y los 3.300 millones de la 
ley 480. Estos últimos, por Increíble 
que parezca, se ponen entre los re
cursos propios. Pero bien se sabe que 
el capital imperialista no da puntada 
sin nudo. Cuando hace préstamos 

' los dirige específicamente a los sec
tores que le Interesa, o sea, a los que 
son complementarios de su economía 
como la ganadería, o responden a 
sus intereses estratégicos, como cier
tas carreteras. Además, de recibir 
los consiguientes intereses por el 
crédito.

Cómo se debe usar 
la plata de la 480
EL Presidente de Estados Unidos 

ha dado precisos instrucciones 
de como utilizar los fondos de la 
480 en los países que importan 
productos por esa ley. Se deberá 
invertir en los siguientes fines:

—“Pago de obligaciones de los 
Estados Unidos”.

—"Ayuda al desarrollo de nue
vos mercados para productos 
agrícolas de los EE.UU.” .

—"Compra o venta de edificios 
para el Gobierno de Estados 
Unidos en el exterior".

—"Préstamos a empresas y coo
perativas norteamericanas y 
sus subsidiarias en países ex
tranjeros importadores para su 
expansión industrial y comer
cial” .

—"Venta de dólares a ciudada
nos norteamericanos y diversas 
organizaciones, para viajes al 
exterior”.

Para muestra alcanza qon esto.litf

El texto de la Ley 480 que aparece 
en el recuadro pone en claro este 
comportamiento.

2) El desnivel entre lo que se pla
nifica gastar y lo que el gobierno re
cibirá se cubrirá con recursos obte
nidos por emisión de bonos. Esto es 
de un optimismo extremo. De estos 
bonos está lleno el Instituto de Co
lonización, pero, como nadie los 
quiere, no tiene fondos y no hace 
absolutamente nada. En consecuen
cia, este plan de inversiones no está 
financiado.

A esta altura cabe hacerse una 
pregunta: ¿por qué no usar el íl- 
nanciamiento interno? Si hay secto
res de empresarios que compran dó
lares, los colocan en el exterior, si 
hay quienes Invierten en otros paí
ses (en estos meses la compañía 
uruguaya Meezen y Sena por un lado 
y la Me Gregor del Uruguay por 
otro han hecho cuantiosas inversio
nes en Brasil). Pero para canalizar 
estos fondos a las inversiones públi
cas el gobierno tendría que sacarles 
de los grandes propietarios. Y  nadie 
se roba de su propio bolsillo. En cam
bio, se prefiere recurrir a financiar 
las inversiones con endeudamientos 
con la banca y los gobiernos Impe
rialistas. que limitan la soberanía y 
aumenta las obligaciones por amor
tizaciones e intereses de la deuda.

En cuanto al destino de las inver
siones. corresponde subrayar lo si
guiente:

Para el Plan Nacional de Vivien
das aparecen sólo 1.000 millones de 
pesos, cuando se habia hablado de 
3.000 por lo menos, y n pesar de que 
existe capacidad en los entes pnra 
realizar esta inversión. De aquí sur
ge una conclusión: el Plan de Vi
viendas es sólo 3 veces más que las 
Inversiones del Ministerio de Defen
sa Nacional que no da, ni para 1.000 
viviendas. Una pregunta: ¿a dónde 
Irán a parar los 2.000 millones de 
diferencia entre los 3.000 que se per
cibirían y esos 1.000 millones que 
se gastarán?

Además: ¿En qué consisten los 100

Uruguay'Argentina 
Brasil'AL A LC
La Ubre competencia de la produc. 

ción industrial como requisito 
de integración económica y a 
costa de los trabajadores.

£ L  proceso de integración depen
diente en el que han embar

cado a Uruguay, ha desembocado 
Inevitablemente en la lucha por 
la "productividad” Industrial por 
poder entrar a competir en mer- 
oados como el de Argentina y Bra
sil.

Ese proceso, encarado sólo como 
un esfuerzo para mantener las 
pingües ganancias que dificulta
ron los Industriales en la era del 
proteccionismo, no se encaró oon 
tecnlílcación, organización ni ma
yor sentido lmpresarlal. Solo se In
tenta a través del abaratamiento 
de los costos de los servicios socia
les que el trabajador uruguayo ha
bia conquistado y reduciendo el 
"costo” salarios mediante su con
gelación. Para eso la COPRIN: 
congelar salarios para mejorar la 
"productividad" de rentas empre
sariales.

Todo en aras de posibilitar la 
“competencia en mercado libre” de 
nuestros productos en el exterior:
(Aunque EE.UU. que es quien nos 
imponen esa liberación comercial 
sean y hayan sido siempre los re
yes de su proteccionismo).

Para que no nos acusen de sec
tarios recordemos a BATLLE, co
mo lo hace “El Día” del 13 de abril 
último:

"El resultado más directo e lne- 
“ vitable de la libre concurrencia 
“  son los salarios, de hambre y de 
“ muerte, de los obreros que deben 
“ ofrecer sus brazos por sumas de- 
“ sesperantes, a fin de que las fá- 
“ biicas puedan ofrecer sus articu- 
“ los a más bajo precio en sus lu- 
“ chas que sostienen con las otras."

“Todo ello, si puede aumentar la 
” dicha de unos pocos pnvilegia- 
“ dos, es el dolor de la multitu- 
"des.” — BATLLE

millones de pesos de material didác
tico que nos prestan del "exterior”?.

Para los entes estatales, fundamen 
tales para la producción de servicios 
básicos, las Inversiones serán muy 
bajas: 5.827 millones de pesos, de los 
cuales más de la mitad serán finan
ciados con préstamos extranjeros, o 
sea que se dirigirán donde a los 
prestamistas les Interesa.

EN SINTESIS

• El programa de Inversiones pú
blicas se financia, por tanto, en gran 
medida, con el capital imperialista, 
sea por la vía de préstamos o de la 
ley norteamericana 480. Estos se di
rigen a financiar inversiones donde 
a ellos les Interesa, y someten al país 
a un mayor endeudamiento y pérdi
da de soberanía.

• No se financia más con recur
sos propios, porque habría que sa
carlos de quienes los tienen —los 
grandes propietarios de la banca y el 
latifundio, que han venido especu
lando—. pero no porque no haya 
posibilidades de financiarlo Interna
mente.

• El plan de viviendas nace ena
no: no da ni para 1.000 viviendas y 
es según el informe del gobierno al 
CIAP y al FMI uno de los puntales 
del desarrollo económico.

• Las inversiones en los entes es
tatales. claves pnra el crecimiento 
económico, son escasas, financiadas 
en gran medida con dinero que vie
ne del exterior y, por lo tanto, con
dicionado n mayor deformación y 
entrega.

1969 será un año de producción y 
ocupación en crisis. El análisis de las 
Inversiones públicas lo pone, una vez 
más, de manifiesto.
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Bancarios: nueva estrategia de lucha
Los debates en una larga Asamblea

|TL sabado 12 se realizó en el 
Piatense la asamblea con

vocada por el Consejo del sec
tor Banca Privada ae la Aso
ciación de Bancarios del Uru
guay. Después de un debate de 
casi 8 horas se tomaron las 
votaciones sobre dos mocio
nes muy desencontradas, que 
polarizaron a los numerosos 
trabajadores que hicieron uso 
de la palabra.

Por un lado el informe so
bre lo actuado en periodo de 
Medidas de Seguridad, cuya 
parte final sugeria a los asarn 
bleistas aprobar lo actuado, 
declararse en pre - conflic
to sobre las reivindicaciones 
planteadas a la patronal an
te el cese del convenio y soli- 
iltaba amplios poderes que le 
permitieran llegar si fuera ne 
cesarlo a la declaración de la 
huelga por parte del Conse
jo. Por la otra parte había 
una moción muy clara pero 
muy polémica, donde se cen
suraba al Consejo, exigía 
cambio en los estatutos con 
una reestructuración que per
mitiera llamar a responsabi
lidad a los dirigentes, permi
tiendo enfrentar con una he
rramienta mejor el futuro, 
que sin duda será más duro.

El resultado demostró que 
las m o c i o n e s  acaparaban 
prácticamente el 50% de los 
presentes para cada tenden
cia.

TEMAS POLEMICOS

dijo: "somos la única corrien
te clasista de bancarios y del 
país", se está haciendo divl- 
sionismo con un problema es
tatutario".

Ei sector que se alineaba 
por la censura al Consejo tu
vo en Zapican Rodngucz, Fa- 
ssano y Collazo sus argumen
tadores principales.

El primero manifestó que 
"en el gremio había un esta
do de escepticismo y descon
fianza, que era necesario una 
metodología correcta". No re
plegar a los gremios de lucha 
por los que no tengan condi
ciones", que el levantamiento 
de las Medidas de Seguridad 
era "una maniobra de carác
ter político que podrá desar
mar a los trabajadores". A fir
mó: "hay que superar el re
pliegue para que aparezca la 
capacidad de lucha” , agregan
do "No repicar triunfos que 
no se dieron”.

Se preguntó ¿dónde se ca
naliza la toma de conciencia 
del pueblo? “El movimiento 
sindical debe ser un instru
mento de cambio”. En cuan
to a las acusaciones de divi- 
sionismo afirmó, unidad: para 
dirección hay cuando hay 
acuerdo con la dirección, pero 
la real unidad se da cuando 
hay un acuerdo en la base” .

"Si hay un triunfo que seña

lar es el triunfo de tener a 
la btu>e pese a la estrategia 
equivucaua ae los dueonvu*’.

lu .a tu  comenzó apoyando 
el cauiDio ae estatuto*: ' que 
el g.enno se gooieme a si 
misino ’. "Hay que nacer el 
ananais” .

"its un problema de orien
tación, de meiouo y no de 
pe.sumís' y termino dícienao: 
"en los irauajudoits del Uru
guay hay conuiciones íavora- 
oies para luchar contra la 
tiranía”.

Pioximamente habrá elec
ciones en el gremio bancano. 
Las tendencias ahí van a co
tejar sus luerzas, pero es lo 
menos importante ae la cosa; 
lo íeal es la toma ae con
ciencia política de todo un gie- 
mi, que uiscut.ó largamente lo 
actuauo y cómo enoaminaise 
hacia anclante coiioiaeraiiao 
que el tema salario no es el 
mas importante entre los 
puntos ae luena, a pesar de 
estar —como todos los traba- 
jaaores pnvaaos—, sm con
venio y con los salarios con
gelados por la COPzUN. El 
tema da para un análisis mas 
piotunao, pero vemos que 
cuando las bases puedan opi
nar. quieren lucha y no re
pliegue, “habrá que escuchar
las, o ellas terminarán con 
los sordos".

LA R E S O L U C IO N
■ Hemos recogido argumenta
ciones de uno y otio sector, 
pera sin lugar a dudas la 
asamblea fue de alto nivel po
lítico, donde no sólo se discu
tieron los problemas del gre
mio, sino la estrategia de to
do el movimiento sindical a 
través de la actual dirección 
de la CNT, quedando demos
trado —a pesar de haber sa
lido triunfante con un mar
gen de 6 votos la aprobación 
de lo actuado por el Conse
jo de sector—, que amplios 
sectores de las bases están 
totalmente desconformes con 
las tácticas de repliegue. Fue
ron temas polémicos la inte
gración por parte de la CNT 
a la COPRIN y el análisis de 
porqué se levantaron las Me
didas de Seguridad.

El sector que se alineaba 
junto al Consejo tuvo en Car
los Bouza y Carlos Gómez sus 
argumentadores de más peso. 
Estuvieron en total acuerdo 
con lo actuado por la CNT en 
la COPRIN y afirmaron que 
el levantamiento de las me
didas era un triunfo de las 
clases populares. Dijo Bouzav 
se desarrolló una lucha día 
por día por la CNT para le
vantar las medidas. Lo con
seguimos nosotros con la lu
cha, habiendo restablecido las 
libertades. Lo contraiio es 
verbalismo no avalado por 
los hechos” .

Carlos Gómez a su vez ma
nifestó: “ las clases trabajado
ras solas no podrán derrotar 
al gobierno, hay muchos des
niveles y hasta que no se su
peren no habrán condiciones. 
El movimiento sindical es in
cipiente. Estar en la COl’ RIN 
en nada nos perjudica; nos 
sirve para hacer la denuncia 
de lo que se cocina". Había 
peligro que el amarlllismo 
lograra un 30% por ejemplo, 
no posible a la CNT y ello 
sería funesto". Su conclusión 
final fue que la censura al 
Consejo, era una censura a
una corriente política sindical,

y iS T O : El Informe del Con
sejo de Sector; 

CONSIDERANDO;
19) Ei laudo para los tra

bajadores de la actividad pri- 
vaaa, aprobado por COFRIN y 
el P.E., con vigencia a partir 
del 1/4/69. Y  la lucha que 
contra el mismo están desa
rrollando los gremios de la 
actividad privada.

29) El aesconocimiento del 
laudo de la Comisión Técnico- 
Económica del 7/11/68, mien
tras se da via libre a los Ban 
eos para esquilmar a sus clien
tes.

3?) Las deudas salariales 
del 23.42%, y de los automá
ticos por antigüedad que las 
empresas bancarias pretenden 
desconocer.

49) La denuncia del Con
venio Colectivo de Trabajo, 
por parte de la patronal y la 
no devolución de las sanciones 
económicas.

59) La existencia de com
pañeros destituidos en el Mo
vimiento Sindical, como con
secuencia de la lucha desa
rrollada durante las medidas 
prontas de seguridad.

La Asamblea del sector Ban 
ca R.iv^aa ae la Asociación 
de Bancarios del Uruguay reu
nida en el Platense P a t í n  
Club, el 12 de abril de 1969, 
RESUELVE:

1/) Aprobar lo actuado por 
el Consejo de Sector.

29) Repudiar la caricatura 
de laudo del Poder Ejecutivo.

39) Apoyar el planteo del 
compañero delegado de los 
trabajadores ante la COPRIN 
porque el mismo traduce fiel
mente los derechos adquiridos 
y los postulados del gremio.

49) Comunicar a la patro
nal bancarla que el gremio 
bancario se declara en pre
conflicto en apoyo a los pun
tos a que se refiere el nume
ral anterior.

59) Autorizar al Consejo de 
Sector a declarar el conflicto 
con la patronal dando cuenta 
a esta Asamblea General de*

cretando las medidas de lucha 
que estime convenientes, in- 
ciuida la Hue.ga Ucnerai.

ovj Comprometer la acc.ón 
del sector por la reposición ue 
los compañeros destituíaos ue 
todo ei Movimiento sindical, 
Vigilando estrictamente, en 
primer término, y como se ha 
vemao hacienao hasta ahora, 
la recaudación de la cuota ue 
afiliación que es un puntal 
fundamental para asegmar un 
ingreso en ios hogares de di
caos compañeros.

79> Pasar a cuarto inter
medio de acuerdo a lo pre
visto en el numeral 5 ae esta 
resolución, o hasta que el 
Consejo de Sector lo estime 
oportuno.

Lucha en el Cerro
I OS ministros de Trabajo, Industria y Ganadera en

viaron a la Coprln un proyecto por el cual se quitan 
a los trabajadores de la Industria Frigorífica importantes 
conquistas, que fueron alcanzadas por el gremio de la 
carne al precio de mártires.

Se Intentan, de hecho, rebajas de salarlos, que otra 
cosa no es Intentar sacarles la entrega diaria de dos kilos 
de carne, así como la utilización de los servicios de co
medor en la planta industrial.

La suma con que se intenta compensar ambas con
quistas supone una real rebaja de salarlos.

Siendo los desocupados los más afectados, ya que en 
período de desocupación es cuando le es más necesario 
esos dos kilos de carne.

Desde 1956, fecha en que ambas conquistas se incor
poraron al laudo, como parte integrante de salario repre
sentaba muchos pesos que hoy se Intentan despojar.

El proyecto carece de todo fundamento Juridlco, pero 
este gobierno se permite todo.

Como respuesta, el Plenario de organizaciones de los 
trabajadores de la Industria, al que asistieron 14 organi
zaciones de capital e Interior resolvió: Un paro a nivel 
nacional el Jueves 17 por 24 horas con manifestación.

Estos son viejos Intentos por arrebatar los beneficios 
sociales a los obreros de la carne, y al conjunto de la 
clase trabajadora.

Los "privilegios", como han dado en llamar la prensa 
que tiene sus intereses en EFCSA, como el diario “La Ma
ñana” , pero que no dijo nada cuando se benefició a esa 
empresa con millones del fondo de estabilización.

En la Villa del Cerro, toda la población con cierres 
de comercios por 24 horas está apoyando la lucha en 
defensa de tan caras reivindicaciones.

Dos patronales 
yanquis atropellan

I A  patronal de la empresa tu  a c i ó n  de semlmonopollo,
“P o rlancT  HocnirffA in iiio . iihnrfl pfpo.tim riesnidoa ma.?l*despidió injus 

tamente a 32 obreros con fa l
sas acusaciones sobre fraudes 
en la expedición de portland.

Los o b r e r o s  reaccionaron 
ocupando la fábrica de Sayago 
durante dos días, mientras que 
la de Verdón continúa ocu
pada. Los trabajadores han 
tomado una actitud 11 me de 
enfrentamiento a la actitud 
intransigente de esta patro
nal, qúe determinó los des
pidos.

Esta fábrica es filial de la 
“Lone Star Cement Corpora
tion", la que en 1958 tuvo 20 
millones de dólares de ganan
cias. Tiene varias filiales en 
Argentina y Brasil, y en Uru
guay la planta Industrial de 
Montevideo y las canteras de 
Minas.

Luego de largos años de ex
plotación al país por su sl-

ahora efectúa despidos masi
vos e impide a los obreros el 
acceso a la fábrica.

La empresa HYTESA por su 
parte, también mantiene las 
puertas cerradas a los obre
ros, luego de suspenderlo* 15 
días, por resolución de la pa
tronal. Esta rechazó la fórmu
la propuesta por la Subcomi
sión de Legislación que me
diaba en el conflicto. En este 
caso se plantea no sólo el re
clamo general del gremio tex
til, de reajuste de salarlos de 
acuerdo al convenio colectivo, 
sino también imponer condi
ciones de trabajo que los tra
bajadores rechazan.

Dos muestras claras de la 
acción atropdladora de las 
patronales, en este caso yan
quis. y de respuesta combati
va de los trabajadores.

FRIGQRIF.CQ DEL SUR: AGRESION POUCIAL AGRAVA EL CONFUCIO
NA agresión policial orde
nada por ei gobierno con

tra los traoajadores ue Fiigo- 
rífreo del Sur, agravó esta se
mana ei conflicto que estañó 
hace quince aias. Se mantie
nen los campamentos obreros 
frente al establecimiento y la 
unidad obrera se afirma aún 
más con la solidaridad de los 
frigoríficos ceicanos y el apo
yo de vecinos ae la zona a la 
olla sindical.

En dos oportunidades la em
presa trajo, engañados, del 
Cerro y La Teja, en camiones 
cerrados, grupos de trabajado
res que, al ver las carpas y 
carteles sobre el conflicto, se 
negaron a trabajar. Ei jueves 
10, la Federación Autónoma 
de la Carne decretó un pato 
en toda la industria afiliada, 
en apoyo de la siguiente pla
taforma:

a) reposición de un dele
gado obrero; b) solución al 
conflicto en Cruz del Sur; c) 
abono del 60 por ciento que 
figure en planilla, en todos los 
frígorficos; d) aumento de la 
compensación a diez mil pesos.

Al concurrlrse al Ministerio, 
loe camiones con el personal

de Frigorífico Cruz del Sur se 
detuvieron frente al frigorífico 
Comargen y realizaron un m i
tin, luego oel cual se unieron 
los obreros de dicho estable
cimiento. En consecuencia, al
rededor de cuatrocientos obre, 
ros l l e g a r o n  al Ministerio, 
ocupando sus patios, que de
salojaron a pedido del Minis
tro en momentos en que éste 
recibia a los delegaoos. En 
orden, los trabajadores espe
raron en la acera de enfrente 
del Ministerio. De inmediato, 
vehículos de la Guardia Re
publicana anunciaron que de
bía despejarse la zona, pero, 
apenas terminó de informarse 
la orden, los policias agredie
ron a garrotazos a los trabaja
dores. como consecuencia de 
lo cual dos obreros debieron 
ser trasladados al Hospital 

Mientras tanto, el Ministro 
pidió tres días para estudiar 
el problema del 60 por ciento 
y ofreció constituir una co
misión que estudie la situa
ción de los despedidos, con un 
abogado designado p o r  los 
obreros, uno por la patronal 
y un representante de la Alta 
Corte de Justicia.

La patronal, que debía cum
plir con otro embarque de 
carne, como no consiguió per
sonal, trabajó con capataces, 
administrativos y policías. Pe
ro como los pedidos de carne 
son hechos a través de la Cá
mara Frigorífica y ésta —que 
fija  la cuota que corresponde 
a cada establecimiento— esta
rla cubriendo la cuota de Fri. 
gorífico Cruz del Sur con car
ne elaborada en otros frigorí
ficos. el conflicto se extendió 
a toda la Cámara.

Paralelamente, 1& p o l i c í a  
mantuvo Incidentes con los 
trabajadores y. según éstos 
denunolaron, realizó provoca
ciones para tener excusas para 
proceder a desalojarlos. Ante 
el apoyo del gobierno a la 
empresa, a través de la cola
boración policial con el tra
bajo de la empresa, y los ata
ques a los trabajadores, el 
conflicto parecía avanzar, esta 
semana, hacia una perspecti
va de violencia, va que. en la 
práctica, la acción patronal y 
gubernamental parece desti
nada a convencer a los traba
jadores de la inutilidad de Im  
a rm u  légale»,



izquierda 7
El otro rostro de los hechos políticos

L La policía mató al 
u comisario Silveira Regalado
P N  el libro "Los Tupamaros: estrategia y 
™ acción se ailrma que el 21 de diciembre 

de lwot), a raíz de un operativo policial contra 
una cernía aei Movimiento de Liuerucion na
cional, iue mueiio el Comisario aoven a Ke- 
gaiauo. tero, contra lo que se animo en uque- 
lios uias, el noio recoge una versión, por lo 
demás suficientemente dliundidu, de la que 
surge que el Comisario auveira Regalado íue 
mueito por la p.opia poucm. Concretamente 
se indica que “na verUau sobre los bcciios so 
conoeio —aunque uo se Hizo pubuaa—, en 
Jeiatuia, oesue aquella fecha: asi lo narro 
pata este informe un funcionario policial’'.

Iz Qu iEr r a  stña,o, en su ultima edtcton, 
que mnguno de los euitonalistas o comcuturis 
tas radiales que denamaion lagrimas con mo
tivo de la mueiie nci Comisario smveira Ue
galado solicito, oespues ue aiiundlaa esta ver- 
s.on soote su musite, una investigación a 
fondo. Correspoimia destacar:

1*1 fc¿ue la versión se conocía en la propia 
Jefatura.

2v> yue —más allá de que en el episodio 
no existiera dmo sino culpa, como surge ac 
lo que se afuma en el libro—, es impiescin
dióle reclamar que se aclaren los hecnos.

El articulo aparecido en el numero anterior

afirmaba, lateralmente, que en el libro cita
do, “para el cual hizo declaraciones y cuyas 
pruebas corngió el propio Comisarlo Oteio 
se alce que las balas que Iban destinadas a 
un tupamaro hirieron de mueite ai comisarlo 
Sil vea a Hegalaao’’. Corresponde una i e d if i
cación, ya que de la reducción —aunque no 
fue ése el propósito—, surge que el Comisarlo 
Otero conocía, antes de la publicación, todo 
el texto del libro. Nos basta con que la edito
rial afirme lo contrario tOteto puede haber 
conocido el texto de sus propias declaraciones 
pero no tenia por qué estar Informado üel 
planteo del libro, que recoge todas las cam
panas), para nejar aclarados los hechos. Los 
autores, por lo uemás, han tenido la virtud oe 
poner a la luz pública un hecho que se co
nocía en muchos medios periodísticos y se 
daba "entrecana” como cierto, sin siquiera 
plantearlo, como se hace, o reclamar mía in
vestigación.

Ahora ha trascendido, extraoflclalmente, 
que alguien habra presentado mía demanda 
contra la editorial, por entender que la ver
sión no es exacta. Todo se parece demasiado 
a un intento de represalia. De todos mudos, 
no podrá producirse un fallo justo si no se 
electúa la debida investigación.

Algunos comentarios concisos
■^ENE.uOS frente a nosotros
• un ejemplar ael chuno “El 

Día” dei zo ue noviemure de 
lbotí. tai primera paguia lee
mos un turnar en grandes le
tras negras soóre íonuo rojo 
que urce: El urania tico men
saje ae EOitasar tnum senara 
el destino -ae nuestra Repu- 
bnca. iocoajo ae este turnar 
la roto de tirum, con un re
vólver en cana mano, momen
tos antes de pararse ei cora
zón, para la eterna vergüenza 
de ios que io dejaron soio en 
aquellos momentos.

En un recuadro en el ángu
lo inlerror uerecho, dice 'El 
Día” : El 31 de maizo ue 19u3, 
un freoiueiite de- m República 
abusó uel poder declarándose 
dictador'*.

Comentarlo: Otro personaje 
con menos ca.luad de nomoie 
que aquel, perú surgido ae la 
misma tienda sigu.o su ejem
plo y "El Día" ue hoy «prue
ba su dictadura, sus negocia
dos y sus crímenes: Pacneco 
Areco.

Sigue diciendo “El Día” : 
“Pero esa rmsma manana, 
Brum se Inmoló, formu
lando un llamamiento a las 
generaciones futuras uel Con

tinente para que supieran de

fender la libertad, el derecho 
y ia democracia, fíente a to
das ias tiranias".

Comentario: Siguieron su
ejemplo acudiendo a a q u e l  
lianiuuo gionoso: Líber Arce, 
Susana Partos, Hugo de los 
Santos y Arturo Recalae para 
honor de su generac.ón y ael 
estudiantado uei uiuguay que 
lucho hombro con homaro pa
ra defender las libertades y 
para vergüenza de “s i Da” de 
noy, que aplaudió al gobierno 
y ros policías que los asesi
naron.

V s.gue diciendo “El Día” : 
“N o s o t r o s  sustentamos con 
p r o f u n d a  convicción los 
ideaies del Maestro inmortal, 
para que el sistema colegiado 
de gouierno conceda amparo 
y tuieia al fuero de toaos los 
hombres, preservando su li
bertad que es el bien de la 
vida”.

Comentario; Poco duró la 
convicción de "El Día” , a poco 
más de dos años, su convic
ción se ha trocado en servi
lismo y adulonena para otra 
dictadura que coarta las liber
tades y traición hacia los 
Ideales del “maestro inmor
tal”. (De "La Idea", semana
rio bautista que dirige Wash
ington Fernández.)

“Wlli\l-hüPlKÍ>”
. Pnuniüiuuó

^¡1 una palabra na d.cho 
el ivniiiotu.it> au  in te

rior sume las veis.uncs t l -  
tiaORciaies ue que ia puñ
era numia uupu.tauu tiutu 
nni InieiOlUnuo que paoa- 
naU a rumiar parte ue un 
uperativo DaCioiiar ue es
pionaje. iViieUtias tanto, en
utlUS países el ptOUrenia Ua 
mueetUU I a pteueupaC.Un 
ue las autor iuaucs. tui si
guiente Carne de la agcilera 
u fA  10 exprlCa craiain.n.e.

tunUMa, m UArn i  —  r a 
ra piutcger la “carera in
tima" ue ra persuna, t'uau 
rru pionluiuO rus riain-tius
llin il - Copias ", llpaialatUa

con que pueuen t&uuOuaisc 
.as eurlvcrsaeiunes a n.u- 
enos menos ue dlstanmu, 
aunque iuS mteirucu mies 
nuo.ui susurrunuu. na eo- 
nespunaicnte iey, que en
trara en vigor el pnmer'u 
ae mayo, estameee tamu.cn 
penas iiguiosas, que van 
ucsae fuertes muñas hasta 
penas de cárcel, para lus 
que utilicen “mmi - cama- 
rus" para hacer iotograrias 
ae la esfera Ultima ue las 
personas sin autorización 
de éstas.

Los documentos Pastorales y el Imperialismo"
C L  encuentro socio - pastoral aprobó —co

mo ha Informado Izquierda— una serie 
de importantes documentos que reflejan el 
pensamiento de los grupos parroquiales de 
Montevideo. Numerosos participantes, delega
dos de los grupos de reflexión, aprobaron, mo- 
dlflcaion o rechazaron las afirmaciones del 
proyecto. Cada uno de los párrafos, que en 
el documento que acuba de publicarse apa
recen numerados, fueron analizados exhausti
vamente. Una de las precisiones Importantes, 
realmente esclarecedoras, e s t a b l e c e ,  entre 
otras cosas, al referirse al desarrollo y sub
desarrollo, lo siguiente:

"Por tanto, sin desconocer la existencia de 
factores limitantes específicamente propios, 
cuya Incidencia señalaremos a lo largo de 
este documento, el subilesarrollo no se ex
plica sino como contrapartida ("la otra cara 
de la moneda” ) del desarrollo” . Y agrega: 
"Nuestro subdcsan olio se debe relacionar a los 
lmper.alismos (fundamentalmente el imperia
lismo norteamericano) y a las presiones de 
(rendes potencias sudamericanas, cuyos gru

pos dominantes buscan ¡mantener su situa
ción de privilegio siguiendo las directivas de 
la metí opoli ”.

Un grupo —según algunas versiones entro 
sus Integrantes figurarla la Inspiración laeo- 
lógica ael doctor Gelsl Vidart—, propuso la 
sustitución de esa parte del docuuunto, por 
otra en la cual se establecía, sin nombrar a 
nadie en especial, que "nuestro subuesanollo 
se debe relacionar a todos los Imperialismos 
existentes, sean cuales sean, de los cuales los 
países económicamente débiles, como el nues
tro, son sus víctimas”.

Se indicó, además, que el texto transcripto 
en primer término no había sido aprobado 
por un margen amplio de votos, por lo cual 
se sugería un nuevo pronunciamiento.

No parecen horas de ambigüedades. Y  así 
sin duda lo entendieron los delegados. Puesto 
a votación nuevamente el problema, a los 
partidarios de la moción sustltutiva les desa
parecieron las dudas. El texto aprobado en 
primer térmmo fue ratificado por amplísima 
mayoría.

Alba Roballo: afinada línea
poética

LEGISLADORES de los sectores que orientan fundamental
mente .os senadores Mrcnenni, Vasconceilos y Alba Roo alio 

se reunieron esta semana en ei palacio Legislativo y aprooaion 
una ueciai'ac.oii que en sus partes sustanciales sostiene: 1) Res
catar ei pensamiento y la urnutación Daiüisia a ios efectos de 
Cieai un giorí movimiento partidario pata enirentar la proble
mática ue id crisis y la inqu.eiuu social de ia hora. 2) coordi
nar sa acción panamentaiia, pero suDiayanao que de ninguna 
nianeia este es mi movimiento para organizar la oposición 
o po.a acuerdos punticos, salo para procurar, en esta ñora ae 
cm is y vaei.ae.uncs, que el ra í .amen a) vueiva a ser una insti
tución cieauoia y cumuativa; y 3) invitar a otros legisladores.

ivu se cutidme con Cwuu„a, no oustante la posición pro
gresista y en muertos Motante men ciara ue quienes eiauoiaiOB 
la ettiorutiuu, que vaioi puede tener que no se Hagan ios es
cuerzos riecesar.us para 01 gau.Zar ra opusiCiOu. rt) país necesita, 
precisamente, curio..tunia en tOuOS ios Rentes, en momentos 
que e* guuic.tiu sigue una pontica tan ueciUiUamcnte contraria 
u ios in.cicscs pujiuioits. x soio en ia nicuida que se acunan 
ios campus puma saueise quien es quien en el terieno político.

ro . iO nemas, urguitus ue lus asistentes a la le  un, un rían 
deím.uO con p.ee.siuir sus pus.eruncs. na doctora Rooano, por 
ejcrr.p.o, ueaua ue puuuunr un nuro C t i  limo ue los aaioses "), 
en e irjr uS pu.inas leiieju  sus angustias su times con beneza de 
lumia, y Vaientra. ivo soio puouca un poema a Lioer Arce: 

"Moncha sonora es tu nomore,
O m ioeru u es, e s la liU a l tCS 
con c-aiaVeras y rosas;
tu apcniuo es el ue url árbol .
rojo ronaje estañado 
en remenea ucscarZa, 
un runenea UtioeiaOie.
Caen lus tSiUmauicS
en iv.e.vieo, reiu, nrasil.
los asesmus que tienen nombres también
sni oiv.do,
muésuan sus manos manchadas 
cun ia saiigie ae ios unos.'

También eoenue en nom.naje a Susana Pintos y Hugo de 
los Sumos, y en cucno poema expresa, entre otras cosas:

“omana y Rugo:
eu numen e ue todos los culpables 
les piuo perdOñ
cuu«citma en arcilla madre de océano a río 
en el mar, en ei cielo total meaioo «e  horizontes
pido peiuou a gritos
por quienes ap.eunon el gatillo
por lus nombres ue un panino
y por mi generación pulverizada
pui la coo.nena piopia
por ei mudo y la mmierencla
ael mu.un de computes.”

Saluua "a ios estudiantes que me derribaron de mi Minis
terio , recuerda su ni.utuucia por ios humildes J"el suburbio 
aia.o en mi vuZ” ) y utsea estar presente en la luena, mas allá 
de ios adloses, "cuando negue ei tiempo nuevo, crecido de las 
hogueras ". Y en “Aaios ai nasio" aamue que

“ louo sigue Igual, la General Electric 
lus viajes siueiales y los déficits 
Jos ties golpes nuevos en América 
el Liuguay esclavo y amarrado.

Ya Bécquer, y Baudelaire, y tantos otros, hablaron del Ins
tante en que se vive la potsiu y aquel que se escribe. ¿Cómo no 
confiar, entonces, en que cuando se escriben esos sentidos poe
mas militantes, la Inspiración ha madurado y coincide con 
convicciones que adquirirán hondo valor ejemplar si se tradu
cen en una reuelde mllitancui pnnciplsta, más allá de los le
mas con humores de la oligarquía?

D I S C R E P A N C I A
g E  nos solicita Insertar la 

siguiente información:
"En la reunión en que el 

“Movimiento por la defensa 
de las libertades y la sobera
nía” apiobó una declaración, 
a raíz del levantamiento do 
las Medidas de Seguridad, he
cha publica hace varios dios,

no estuvo presente la delega 
ción socialista.

"Algunos conceptos de dicha 
declarac.ón referentes a cier
tas modalidades, muy contro
vertidas, de la lucha contra 
el régimen Imperante y a sus 
consecuencias, no son compar 
tidos por la opinión socialista,”
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Con una declaración final en la que la gran mayoría de los mil Jóvenes 
reunidos el mes pasado en Cololó denuncia la existencia de una excesiva con
centración de la tierra en manos de unas pocas familias, dueñas además de 
la banca la industria y el comercio exterior, la acentuación de este proceso y 
la consiguiente proliferación de los pueblos de ratas y la disminución de la 
población rural, el 1er. Congreso de Jovenes concluyó en que la juventud traba
jadora. estudiantil y  agraria debe luchar y luchara con todas sus energías por 
un profundo cambio estructural basado en la Reforma Agraria expropiación 
de tierras y ruptura de la dependencia económica con el Imperialismo.

Concientes los jóvenes' ae que la actual forma de tenencia de la tierra (la 
propiedad privada) es causa duecta del estancamiento de la producción agro
pecuaria, impidiendo el desarrollo integral de una economía que elimine las 
lormas Inhumanas de vida para la población rural y de todo el pais, han de
cidido crear una organización —ya puesta en marcha—  Pro expropiación de 
tierras al latifundio, asi como tomar otras medidas de las que a continuación 
damos cuenta:

INFORME DE LA COMISION N9 1:
XtlArtSruKftlAClUN L tL  
h u n o  RtlL-iL

QONSIDERANDO: el informe pre-
- sentado por ios companeios ua- 

rramon, Aicaroi, Algorra y uonzaiez 
ae ia Asociación ae E¿>tuuiantes ae 
Agronomía.

ha comisión de "Transformación 
dei Mea.o rtUrai” a el primer congre
so ae jovenes reuniuo en la on.uad 
Cooperaua jnv i  ael Depto. de so
nario, Cololó.

RRüllELVE:
I* ) La creación de una organiza

ción Proexpropiación ae Tierras al 
Latifundio, que se mtegraia y regna 
en base a las normas y reglamentos 
que establezca una Mesa interina, 
que emanara ue la Reunión Preñaría.

al Esta organización d e d e ser 
concierne de que esa expropiación se 
haia electiva en ia medida que se 
aen cambios reales a nivel poutico 
que provoquen un cambio en ras es
tructuras sociales, económicas y po
líticas.

b) Dar apoyo a aquellas coopera
tivas que contribuyan a la mena 
efectiva en la consecución de estos 
objetivos, entendiendo que los giu- 
pos que intentan crear las Unidaaes 
Cooperarías de Colonia. San José y 
Durazno contribuirán a la lucha por 
los oojetivos senaiados; apoyar la 
expropiación para su creación.

29) Dar apoyo a la lucha por la 
tierra que vienen desai rollando los 
compañeros de UTAA y otras orga
nizaciones.

39) Proponer que dicha organiza
ción mencionada en el punto 1) fije 
un segundo Congreso a los efectos 
de estudiar las medidas concretas 
para el logro de los propósitos men
cionados.

Se propone como sede Durazno, 
encargándose la delegación de esta 
ciudad, en forma inmediata, de bus
car un lugar apropiado e ir ajustan
do detalles de organización, conjun
tamente con Mesa Interina.

EL INFORME DE AGRONOMIA

Buena parte del éxito del 1er. Con
greso de Jóvenes se debió a la ac

tuación de los representantes de la 
Asociación de Estudiantes ae Agrono
mía. ¡su seno, docunientaQO y conoi- 
üo íntorme mimeogialiado ae 2b pa
gólas, que consta ae ‘ Uitroaucciou", 
"Breve diagnostico socioeconómico 
del sector agropecuario", "La piopre- 
dad privada ae la tierra" y "Er go
bierno Nacional y el problema agra
rio", lúe base de los traoajos ae la 
comisan de "Transtomiacion del 
medio rurai’ y sus conclusiones irre- 
baimies (pese a que ios representan
tes ae la embajaua norteamericana, 
luES y afines, se esforzaron por en
turbiar y uaDar el trabajo ae la co- 
nns.on) dejaron tan contusos a los 
chicos y cnicas del Movimiento ae 
Juventudes Agrarias, que sus mento
res tuvieron ra necesidad ae adver
tirles que no fueran a dejarse im
presionar por lo que habían ordo, que 
euos luego res iban a "explicar bren, 
tooo..

A continuación, y por su interés, 
transcribimos un resumen ael punto 
N9 2 de dicho informe:

RESUMEN PARTE 2

Breve diagnóstico socio - económico 
del sector agropecuario

1) DISPONIBILIDAD DE TIERRAS.

Sup. Total: 18 millones de Has,
Tierras piod.: 16,5 ” ” ”
El ROU posee 88.5 % de tierras 

productivas, América Latina posee 
28,8% de tierras productivas.

2) DISTRIBUCION DE T I E R R A S  
SEGUN SEAN PUBLICAS O DEL 
ESTADO.

Tierras del listado: 244 mil Hás.
(Instituto de Colonización: 144 mil)

3) DISTRIBUCION DE TIERRAS 
POR TAMAÑO.

a) Evolución en el número y ta
maño de los predios.

Desde 1908 (año del 1er. censo) 
hasta la fecha se observan variacio
nes fundamentales al analizar los 
datos referidos a número y tamaño 
de predios;

1908 1961
1) Aumento en el número de predios . 43.874 86.858
2) Predios mayores de 50 hás, ...................... 38.07 % 63.53 %
3) Número de predios mayores de 100 hás. .. 3.781 3.605

SE CONCLUYE:

El aumento en el número de pre
dios se basa fundamentalmente en el 
Incremento experimentado en los 
predios pequeños provocado por la 
subdivisión de los predios medianos.

b) Situación actual.
La actual distribución se caracteri

za por una importante acumulación 
de tierras en pocas manos y la exis
tencia de numerosas empresas de re
ducido tamaño, que ocupan áreas re
lativamente pequeñas (CIDE CAP 7).

Predios mayores de 2.500 hás........................  1.162
Número de propietarios .................................  1.600
Superficie que ocupan ....................................  5.557.483 hás
Superficie productiva total .......... ................ 16.550.000 hás

SE CONCLUYE:

Un tercio de la superficie produc
tiva total del pais la ocupan 1.162 
predios.

El latifundio (predios con 2.000 hás 
en adelante) ocupan 7.400.000 hás.

El minufundio (menos de 50 hás) 
ocupan 860.000 hás.
Latifundio 44% Minifundio 5% 
CONCLUSIONES:

1) El minifundio no es deseable

como forma de explotación pero no 
es un obstáculo estructural compa
rable al latifundio.

2) El minifundio es producto del 
fenómeno de concentración de tie
rras y pulverización de p.edios.

3) El minifundio arrastra serios 
problemas sociales y desde este pun
to de vista, sí es Importante su es
tudio.

4) El 54% de las empresas rura
les resultan antieconómicas.
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OBSERVACIONES:

1) El propietario Invierte más, pe
ro no produce más.

2) La producción neta en los esta
blecimientos en propiedad es menor 
que en los establecimientos arrenda
dos (CIN ĵ M) .

CONCLUSIONES:

1) Los dos puntos anteriores tien
den a rebatir la manejada hipótesis 
que explica el estancamiento produc
tivo del sector como producto de un 
alto porcentaje de pred.os en arren
damiento.

2) La propiedad privada sobre el 
factor tierra no constituye un esti
mulo a la producción.

CONSECUENCIAS SOCIALES

1) Evolución de la población se
gún sea urbana o rural.

% pobl. rural/total
1908 24.1
1961 15.2

2) Estructura 
vil dad.

demográfica y mo-

A ) Excedente
mujeres.

de hombres sobre

126 hombres por cada 100 mujeres
B) Baja proporción de menores

(lento crecimiento).
Menores de 15 años 30 % del total.

C) Alta proporción de ancianos 
Mayores de 60 años 10% del total.

D) Alta migración a medios ur
banos.

Crecimiento de la pobl. 1.4% al año. 
Migración 2.4% al año (% partes de 
zonas ganaderas).

EL ESTANCAMIENTO PRODUCTIVO

El estudio de la evolución de la 
productividad de las tierras en el

La propiedad 
privada de 

la tierra no es 
un estimulo 

a la producción

Uruguay y los cambios que han su- 
friao los volúmenes lisíeos producidos 
en los ulurnos 30 años, evidencia el 
estancamiento e incluso el retroceso 
productivo que viene sufiiendo el 
sector agropecuario.

a) Productividad
Ano %
39 100
45 80
55 110

65 112
39.100% de productividad.

La productividad es un indicador 
del nivel tccno.ó-ico. *

En los últimos JO años han existido 
grandes progresos :n ías técnicas em
pleadas en la producción mtindia!. A 
pesar de esto en 30 años la producti
vidad de las t.erras en el Uruguay ha 
permanecido casi invariable, lo que 
constata que han existido impedi
mentos permanentes para que el de
sarrollo tecnológico experimentado 
en gran parte del mundo, se extien
da a nuestro p..is.

b) Evolución de los volúmenes

FISICOS
Año %
40 400
50 95
60 135tS.

OOr-<O

Si comparamos estos valores con el
crecimiento que ha experimentado la 
poblac on total del pais y con el cre
cimiento de la demanda mundial de 
productos agropecuarios es fácil de
ducir que la producción no sólo se 
ha estancado sino que viene sufrien
do un franco retroceso.

ESTIMULOS ECONOMICOS AL 
SECTOR

Es importante demostrar que el 
sector agropecuario ha recibido estí
mulos económicos suficientes, si esto 
es cierto podemos concluir entonces 
que la única explicación al estanca
miento productivo denunciado ante
riormente es el freno que crean las 
estructuras, concretamente el lati
fundio.

Las tres vías posibles por las que 
el sector puede recibir estímulos eco
nómicos son:

A) Política de precios;
B) Política crediticia; «
C) Política tributaria.

A través do las 2 primeras vías se 
ha cumplido un permanente trasla-
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*1° tle Ingresos de los demás sectores 
de la economía al sector primarlo y 
ed base a la teicera se ha colocado 
al sertor en una situación preferen- 
clal comparado con el resio de la 
ccoiroinia.

^Ol lxlCA DE PRECIOS

19) El Estado ha participado 
a través de la fijación de pre
cios recibidos por los productos 
vendidos y precios pagados por la 
adquisición de bienes y servicios.

29) Los precios recibidos por los 
productores siempre han estado por 
encinift del nivel general de precios 
para la economía en su conjunto.

39) Los precios se han venido In
crementando a un ritmo muy supe- 
rlor ul de los insumos y la mano de 
obra.»

49)fLa fijación de precios se ha 
hecho atendiendo a los costos de los 
productores .marginales (arrendata- i 
ríos, y minifundistas afectados por al
tas rentas). Estos beneficios exagera 
dos a los grandes productores y a los 
poseedores de las tierras que captan 
para sí las altas rentas.

CONCLUSION

El sector ha recibido Ingresos pro 
venieates del resto de la economía a 
través de una politlca de precios 
orientada a favorecer abiertamente 
al terrateniente sin que esto haya; 
aparcado un aumento de la pro- 
ducclln.

CREDITOS

Las fuentes principales de otorga
miento de créditos al sector son: 

a i  Banco de la República 
bu Banco Hipotecarlo 
e) Plan Agropecuario

A estas tres vías deben agregarse la 
banca privada y los créditos otorga
dos por particulares (acopladores y 
consignatarios).

Par», el estudio de esta vía de es
tímulo económico es suficiente deter- 
minarqué porcentaje de volumen to
tal de la producción agropecuaria ha 
sido tina tic iado en base a créditos 
otorgados.

Del análisis de 25 años se des
prendí}

19) Los máximos porcentajes se 
registran alrededor del año 40 (se
tenta y ochenta por ciento).

29) En el año 65 se reduce a 30 y
40(o. !

39) El financiar un 30% del valor 
total le la producción es un estimulo 
suficiente.

49) El deterioro experimentado 
por el crédito agrícola se debe fun
damentalmente a la pérdida de ím- 
portaiicla que han sufrido los saldos 
crediticios del Barco Hipotecario.

Al analizar la situae ón del Banco 
República en particular, surge con 
claridad el apoyo preferencial del 
Banco va sector agropecuario.

El siguiente cuadro evidencia la 
anterior afirmación:

% del

Año

1935
1945
1955
1965

total de sus colocaciones que 
canaliza hacia el agro

Porcentaje

61.1
59.0
17.7
46.2
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Es necesario tener en cuenta que 
la producción agropecuaria contribu
ye con 15 a 16% del producto bruto.

CONCLUSION:

El sector agropecuario ha recibido 
crédito suficientes. El Estado ha co
locado ai sector en situación prefe
rencia! frente al resto de la economía.

NOTA:
El diagnóstico fue elaborado en 
base a las referencias Nos. 2 y 3 
de Ia bibliografía exclusivamente 
que ^n publicaciones oficiales del 
Ministerio de Ganadería y Agrlcul 
tura. -

ingreso Rural 
í s  en Cololó

Q uién está negociando con el gobierno peruano

JOHN IRWING
Agente de la CIA y abogado de Rockefeller

LIM A . (Interpress). —  El enviado perso
nal del presidente norteamericano Ri

chard Nixon, abogado neoyorquino John 
Irwin, ofreció una conferencia de prensa 
en la que aseguró que no es agente de la 
Agencia Central de Inteligencia (U IA j, de 
los Estados Unidos, ni que ha etectuado 
una defensa de los intereses del magnate 
Rockefeller en sus gestiones en Perú.

En el curso de la entrevista, sorpresiva
mente uno de los propios periodistas nor
teamericanos preguntó a Irwin: “El escri
tor Wise y Ross, en su libro ‘‘El Gobier
no Invisible” , menciona a un abogado John 
Irwin como el enviado del Pentágono y la 
C IA  para destruir al gobierno de Caos, en 
el sudeste de Asia. ¿Podría decirnos si el 
mismo Irwin señalado en dicho libro es el 
que ahora está negociando con los repre
sentantes del Perú” ?

Visiblemente alterado, Irwin admitió ha
ber trabajado en el Departamento de De
fensa de su país y también haber estado en 
el Medio Oriente, donde se desempeñó co
mo Subsecretario de Defensa, pero negó 
categóricamente toda vinculación con la 
C IA  y manifestó no conocer el contenido 
del libro de Wise y Ross.

Poco después el enviado de Nixon reci
bió otra andanada cuando un periodista

señaló que Irwin integraba el estudio de 
abogados Belknap-Warren, que defiende 
los intereses de Rockefeller. Irwin aseguró 
que desde su ingreso al estudio, en donde 
es uno de los socios principales, no se ha 
defendido a la Standard Üil, una de las 
empresas petroleras en donde mayores in
tereses tiene Rockefeller.

John Irwin rehusó comentar si la prórro
ga de la aplicación de la Enmienda hicken- 
looper afectara a la economia peruana. 
Tampoco se definió sobre si a su juicio, 
debían mantenerse las enmiendas y respec
to de su opinión sobre el resultado de las 
conversaciones, sus planes concretos para 
el resto de la semana e inclusive sobre el 
tiempo que permanecerá en el Perú. Con 
una sonrisa, se escudó en su clásico “ no 
coments”. .

Finalmente, en relación con la duración 
del aplazamiento de aplicación de la En
mienda Hickenlooper, Irwin declaró que 
piensa que "algún día, el gobierno del Pe
rú y mi gobierno, harán comentarios a ton- 
do sobre este asunto. Es difícil contestar 
si podría ser diferida nuevamente la aplica
ción de la enmienda. Podríamos pensar 
que podría suceder eso. Pero esto no quie
re decir que asi vaya a suceder...”

VELASCO ALVARADO: “No daremos un paso atrás”
LIM A. — La reunión de la 

Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) ofre
ció una aobie oportunidad: 
al goiberno peruano para re
clamar a los latinoamericanos 
que apoyen su resistencia a 
las presiones externas, y a las 
nac.ones del hemisferio para 

' que se informen de los trági
cos resultados de la domlna- 
c.ón del imperialismo y las 
oligarquías nacionales.

' Nuestros pueblos han asis
tido a una nueva frustración 
en la década 60/69, pues se 
padecen los mismos proble
mas de hace diez años y es
tán marginados en cuanto a 
los beneficios de la tecnolo
gía”, declaró el Ministro de

Política de
LIM A. — Las agencias nor

teamericanas lanzan to
dos los días nuevos rumores 
s o b r e  eventuales iniciativas 
del gobierno peruano. Dentro 
de esta linea confusionista d i
vulgaron que la Junta Militar 
entregaría a la empresa yan
qui O c c i d e n t a l  Petroleum 
Corp., los yacimientos de La 
Brea y Parlñas, de donde fue 
expulsada la I.P.C. Los perio
distas destacados en el Pala
cio del Gobierno Interpelaron 
al respecto al ministro de 
Minas y Energía, general Jor. 
ge Fernández M a l d o n a d o ,  
quien negó categóricamente la 
versión difundida desde Was
hington. “Tengo que decir que 
no, con letras mayúsculas", 
dijo el ministro.

La Junta Militar sigue con
solidando su posición diplo
mática, dando muestras de 
una política de soberanía. Es
ta semana el Perú estableció 
relaciones /diplomáticas con

Economía de Chile, nada sos
pechoso de mala voluntad ha
cia los Estados Un.dos.

Naturalmente, 1 a América 
Launa a que alude Kraus, ex
cluye Cuba, que vive una era 
de gran desarrollo, según los 
datos lievauos a la Conieren- 
cia por su delegado, er Mmis- 
tio Carlos Karaei Rodríguez.

Pero el impacto mayor en 
la reunión de apertura fue 
dado por el iniomo general 
Juan Velasco Alvarado, que 
lanzó un apremíame llamado 
al apoyo latinoamericano en 
su conttoversía con los Es
tados Uniuos. “El Perú afir
ma victoriosamente su auto
nomía cccno nación l.bre en 
momontos en que América

soberanía
Polonia y Hungría, cuyos go
biernos fueron representados 
por los embajadores Witold 
Jorasz y Dragón Ferenc. res
pectivamente.

Por otra parte, se ha anun
ciado que los aviones ingleses 
de la BOAC no tendrán más 
permiso para aterrizar en el 
aeropuerto de Lima si las au
toridades inglesas no admiten 
que los aviones de la APSA 
—Aerolíneas Peruanas S.A.—, 
operen en el aeropuerto de 
Londres. Alegando la intensi
dad del tráfico en la capital 
de Inglaterra, los Ingleses de
signaron un aeropuerto del 
Interior de) país para los avio
nes peruanos. Como represa
lia, el director del transporte 
aéreo, general Ernesto Fer
nández, declaró que en el ca
so de que esta medida no sea 
cancelada los aviones britá
nicos tendrán que cambiar Li
ma por Pisco para sus opera
ciones regulares.

Latina lucha por acabar con 
la dependencia económica y 
asegmar la sooeiarna de sus
pucuios", afirmó Perú

Velasco dijo que busca rea
lizar una revolución naciona
lista que asegure la emanci
pación nacional, transforme 
al país y pueda "aportar algo 
valedero al acervo de los otros 
pueblos que igualmente com
baten por una vida digna y 
mejor". El punto culminante 
de la declaración de Velasco 
calurosamente aplaudido por 
los delegados, fue cuando dijo 
que Perú no retrocedería.

"La batalla que se libra aquí 
—prosiguió—, es un enfrenta
miento desigual en el que se 
juegsy el destino de toda La

tinoamérica y por ello el ca
mino de su urnaad es el de 
s u salvación definitiva. N o 
daremos un paso aíras, sa
bremos prevalecer y deman
damos la solidaridad ue ios 
pueblos latinoamericanos, poi
que si cayera ef Perú, nn.gun 
otro país estarla seguio", aur- 
mó el presidente.

Esa declaración fue hecha 
mientras a algunos mi.es de 
kilómetros, en Waainngton, 
hablando ante los uelegauos 
imperiales, r e u n i d o s  en la 
OEA. Nixon maniiesio su de
cepción con la Alianza para 
el Progreso y adnnt.o rotun
damente el fracaso de los pro
yectos de "ayuda” hemioifé- 
rlca.

I U A

¡gUENOS AIRES, (Interpress) — "Ardorosa simpatía" al Go
bierno Militar del Perú, declaró hoy el Partido Socialista 

de la Izquierda Nacional, en un documento que publica su pe
riódico oficial "Lucha Obrera".

La declaración señala que "el Perú, bajo la guia del ejér
cito representa hoy un nuevo terreno de batalla contra el im
perialismo yanqui". También descalifica por completo la in
tención del Gobierno argentino en el sentido de mediar entre 
Lima y Washington por la nacionalización de la International 
Petroleum Company. Asimismo el Partido Socialista de Ja Iz
quierda Nacional reclama que el régimen militar peruano ata
que "el pútrido régimen agrario de los gamonales". En su 
parte final, lanza la consigna de que "el pueblo argentino está 
con la revoluc.ón militar peruana” y pide al presidente Velasco 
Alvarado una ley de amnistía general "para todos los deteni
dos y procesados políticos de las guerrillas y de las moviliza
ciones del Valle de la Convención".

El líder de este grupo nacionalista de izquierda es el his
toriador Jorge Abelardo Ramos, que recientemente mantuvo 
largas conversaciones en Madrid con el ex presidente argenti
no Juan Perón, sobre una base de acción común. La organiza
ción de Ramos, fundada en 1962, tiene Influencia sobie todo 
entre log estudiantes universitarios argentinos.
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a Medicina en Crisis
¿HACIA UN NUEVO SISTEM A ASISTENCIA!.?

p L  Doctor Mario C. Pareja Piñeyro, ex-consejero de la Facul- 
“  taa de Medicina, ex-Presidente del Sinalcato Médico y  del 
Comité Zonal de la Confederación Médica Panamericana, 
miembro ocl Claustro Central de la Universidad de la Repú
blica, Méjico de Salud Publica y Director del Centro Preventivo 
A.nstenciai ae Salud Pública de Las Piedras, cargos ambos ob
teníaos por concurso, profesor de Secundaria y Jefe de la De
legación uruguaya a la Conferencia Sanitaria Panamericana 
dt 196u, fue entrevistado por IZQUIERDA acerca ae la orga
nizaron ae la as.stencia sanitaria en Uruguay. El texto de la 
entrevista es el siguiente:

—¿Está eficientemente aten
dida la salud pupurar en el 
Uruguay de hoy?

—De ninguna manera. No 
sOiq ia atención inmediata 
colativa se realiza incuriecta- 
m e n t e  inaiviuuanneme, a 
giau paite ae la poourción 
sin utmzar toaos los recursos 
que la medicina mouerna dis
pone, sino que exisLen gran- 
ücs problemas ae saiua que 
aicanzoa a gran numero ae 
harneantes. Mencionaremos los 
mas importantes: la atención 
ae ios enfermos mentales, üe 
los ancianos y ios crómeos, 
ae gian parte de los niños, 
de ia mayona de la población 
tuiai, y ui particular en ellos 
ei plómenla ae la Hidatidósis. 
que lamo.en incide en ia pro- 
aucc.on basica de nuestro pa
ís. Agreguemos aun granues 
limitaciones en la medícala 
picventiva como lo son la 
existencia de carencias am
bientales: suministro de agua 
pótame, saneamiento, mala vi 
vienua, etc., y ausensia de 
ooias en vista a una mejor 
pi omoemn ae la salud de la 
juventud, como lo es la casi 
nula —especialmente los últi
mos años— de Euucaclon Fi
sura que inciue también en su 
formación moral.

■—¿Está en crisis la medici
na ¿nivada?

—&s indudable. El perfec
cionamiento técnico de la me- 
d.cono y la crisis progresiva 
económica del pais la ha pro- 
v<6cauo. La salud cada vez 
/éucsta más y cada vez son 

s-‘ menos los que pueaen solven
tar sus gastos, y mismo los 
que aún pueden cada vez son 
más los que tratan de evitar
lo. Diremos que seguramente 
en la capital sólo un 10% de 
su población se atiende bajo 
este sistema de atención mé
dica, y que en el Interior del 
país, aunque se dice y se re
pite que un 50% se atlznde 
por la meaicina privada, ase
guramos que el porcentaje es 
mucho menor, pues sc-gura- 
meiue en ese 50% se compu
ta un 20 o 30% qus carece 
prácticamente de sistema üe 
atención de su salud.

—¿ tá en crisis la medi
cina piutuahzada?

— Sistema que ha sido —y 
que por el momento aún lo 
es— el dominante en la capital 

es bien conocida su crisis ac

tual que lógicamente ha tenido 
gran trascendencia. Ha cum- 
phüo —aebemos reconocerlo— 
una etapa importante, pero 
por la cusís económica y la 
evolución ae, la meaicina es 
imposible mantener un siste
ma que se sostiene por el pre
pago voluntario ae cuotas in- 
dñerenciaaas; en un momento 
que cada vez son más los que 
sus ingresos no alcanzan a 
cubrir su mimmo vital. El 
problema llega en el momen
to acerca de un millón de ha
bitantes.

—¿Está en crisis la medici
na estatal?

—Desde nuestra época que 
como estudiantes conocimos 
los hospitales del MSP, y des
de que nos graduamos hace 
ya cerca de treinta y cinco 
años, siempre la conocimos 
en crisis. Sólo diremos que se 
ha progresado en algo en la 
medicina preventiva, pero en 
la curativa y rehabiiitadora 
poco o nada se ha mejorado. 
Las causas de fondo son va
rias. pero en especial derivan 
de la estructura del organis
mo estatal. MSP que no ha 
sufrido cambios, de que no 
existe doctrina J— lo que se 
debe hacer— y una política 
—lo que se puede hacer— de 
salud, de carencias o limita
ciones de reglamentaciones 
que no han sufrido las modi
ficaciones lógicas — ¡la del 
Mutualismo tiene veinte y seis 
años!—, de que no se han 
aplicado principios de regio- 
nalización sanitaria, de des
centralización ejecutiva, ni 
normas técnicas a nivel cen
tral. etc. Agreguemos aún que 
como causa del mal aso de 
los recursos destinados a Ja 
salud que el pais dispone, la 
existencia de multiplicidad de 
organismos estatales y paraes
tatales en salud, sin ninguna 
coordinación entre ellos.

—¿Cuáles son las soluciones 
a su juicio?

—Es lógico que debemos 
buscar otro sistema que de 
acuerdo a nuestras posibilida
des alcance en el cuidado dt 
la salud a la mayor parte de 
nuestra población. El Seguro 
de Salud o Enfermedad pa
rece serlo, pues según nuestra 
estructura social actual polrá 
llegar a la mayoría de us ha
bitantes del país. Pero en es
te, como en cualquier otro 
sistema para su correcto r. s- 
tenimiento y regular funcio

namiento, debemos tener en

Habla el profesor 
Mario Pareja Piñeyro

cuenta y estudiar tres puntos 
básicos: 2) los principios, 2) los 
recursos y 3) la estructura ae 
la organización. En cuanto al 
punto 1J, los,1 principios que 
debe contemplar un S de S 
son conocidos y han sido 
ampliamente debatidos en ül- 
versos eventos nacionales, a 
ese efecto promovidos por Or
ganismos Gremiales Médicos, 
estudiantiles y obreros, Jor
nadas Médico - Sociales en la 
Faeultaü de Medicina (1967), 
etc. Su carácter universal (al 
mayor número de la pobla
ción, al inalviduo y familia), 
de medicina integral (preven
tiva, curativa y rehabllitado- 
ra), oportuna (en todo mo
mento), igualitaria (igual me
dicina para todos), son los 
principales. Igual que el con
tar con los subsidios para evi
tar al beneficiario y familia 
los Inconvenientes económicos 
de la enfermedad, como or
ganismo integrante de la Se
guridad Social. En lo referen
te al punto 2) de los recur
sos, debemos tener presentes 
los económicos, los físicos y 
los humanos. En lo económico 
se debe asegurar los ingresos 
necesarios para su manteni
miento —causa de la actual 
crisis del mutualismo—. Teó
ricamente un sistema desti
nado a cuidar la salud de la 
mayoría de la población, para 
asegurar su estabilidad debe 
contar con el aporte diferen
c i a d o  de todos: patronos,
obreros - empleados, incluso de 
los que poseyendo bienes no 
los Invierten en producir tra
bajo, porque además del sen
tido humano de ayuda social 
que corresponde, se benefician 
indirectamente de la salud 
que se logre de los que con 
ellos conviven. En estos mo
mentos de deterioro económi
co del país, baja productivi
dad, desocupación y limitación 
de salarlos, es el punto crí
tico de éste o de cualquier 
otro sistema de mejora social.

Corresponde al G o b i e r n o
nacional y es su urgente res
ponsabilidad, en planificar y 
concretar programas de mejo
ras en la producción, en mo
dificar las estructuras nece
sarias, en incrementar las po
sibilidades de trabajo y mejo
rar los salarlos, etc.

Los recursos físicos de un 
sistema para atender la salud 
se refieren a los locales y 
equipos convenientes para rea
lizar la función. Sabemos que 
la mayoría de los estableci
mientos estatales dependien
tes del MSP, están en malas 
condiciones y que carecen de 
los 'equipos Imprescindibles, 
además de estar mal distri
buidos a nivel nacional. No se 
ha realizado, por parte del 
MSP —como le corresponde—, 
un estudio de la disponibili
dad y rendimiento de ios lo

cales, equipos, de todos los or
ganismos estatales, paraesta
tales e incluso privados, que 
debe ser base del funciona
miento futuro del nuevo sis
tema. En cuanto a los recur
sos humanos (técnicos médi
cos y paramédicos) necesarios, 
sucede algo similar a lo an
terior. Se debe comentar por 
conocer los existentes a nivel 
nacional, antes de planificar 
el nuevo sistema. Pero además 
es importante contar con la 
p o s i c i ó n  favorable, con la 
mentalidad apropiada de los 
técnicos a la función a desa 
rrollar en otro sistema distin
to de trabajo. Más adelant» 
insistiremos.

En cuanto a la organización 
del sistema —aunque lo es 
muy importante— no entra
remos en este momento a ma
yores detalles. Debe tener un 
organismo administrativo In
tegrado por representantes de 
Gobierno, patrones y  obreros, 
y un organismo técnico for
mado por los médicos y re
presentantes de los técnicos 
auxiliares.

—¿Cómo r e a c c i o n a r á  el 
cuerpo médico uruguayo ante 
esas soluciones? ¿Se requiere 
una "reeducación” de nues
tros médicos?

—Es evidente que el cuerpo 
médico uruguayo en general 
no está preparado para un 
nuevo sistema asistencia! La
mentablemente vemos que se 
resiste a los cambios —parece 
ser el mal general del pais en 
todos los sectores— , aunque 
es conciente de que los ac
tuales sistemas no satisfacen 
y que se ve obligado a reali
zar una mala medicina —in
cluso la medicina privada que 
cada dia sus posibilidades son 
menores, y que sigue, no obs
tante, por gran número erró
neamente defendida.

Las generaciones de médicos 
—especialmente las de los úl
timos años— , f o r m a d a s  y 
obligadas a actuar en un me
dio social que ha sufrido pro. 
fundas modificaciones econó
micas, en sistemas de aten
ción de la salud que han Ido 
rápidamente acentuándose sus 
carencias hasta llegar a la cri
sis total de ellos, se han mol
deado y conformado de tal 
modo que en general se han 
adaptado a ellos buscando el 
modo de defender sus Ingre
sos en sacrificio de una buena 
medicina y de la función so
cial que corresponde cumplir. 
Agregamos que aún dentro de 
ellos existe un grupo de téc
nicos auxiliares especializados 
que integran el equipo asls- 
tenclal que exige la medicina 
moderna —sustituyendo al bi
nomio clásico médico - pacien
te— no jugando en el equipo 
en Igualdad de condiciones de 
reluolón y contacto con lo»

problemas Integrales del en* 
fermo, resistiéndose a ello pa
ra evitar sus posibles conse
cuencias económicas. En re
sumen, como causa de este 
estado de cosas, están ade
más de Tas de orden social 
"extramédicas” y sus Influen
cias perturbadoras, la falta de 
una adecuada y justa distri
bución del trabajo médico a 
nivel estatal, y la ausencia de 
una formación integral por la 
Casa de Estudios— que prác
ticamente sólo se ha limitado 
a la capacitación técni ca.  
Comprendemos entonces los 
motivos de los temores o re
sistencia de la mayoría de los 
actuales médicos en actividad 
a un nuevo sistema, cambio 
que es imperioso, pues no so
lamente lo exige el mejor cui
dado de la salud de la pobla
ción. sino también las últi
mas generaciones de médicos 
recientemente graduadas y las 
futuras, que por la Injusta y 
desigual distribución del tra
bajo médico, se ven cada vez 
más desorientadas y frustra
das en los anhelados propó
sitos de realizar la medicina 
que esperaban, en cuanto a 
satisfacer su s  posibilidades 
técnicas, la función social de 
la medicina, y los requerimien
tos personales económicos que 
por la capacitación para el 
ejercicio de una profesión 
universitaria tienen derecho a 
esperar. Todo esto nos lleva 
a afirmar —contesto a la úl
tima pregunta— que es nece
sario una “ reeducación” de 
nuestros actuales médicos, e 
insistir en la Importancia del 
rol formativo a cumplir por 
la Facultad de Medicina en 
las futuras y próximas gene
raciones de médicos. Las or
ganizaciones médicas existen
tes y a crearse a nivel nacio
nal, también tienen gran ta
rea a cumplir en ésta de "re
educación", haciendo concien
cia de los problemas asisten- 
cíales del país, y de la necesi
dad de mejores sistemas de 
acuerdo a los recursos exis
tentes. Los médicos en activi
dad, y en especial los del in
terior del país que ofrece ca
rencias aslstenciales de sig
nificación mayores que los de 
la capital, deben unirse y or
ganizarse para hacer una me. 
Jor medicina y facilitar que 
ella lleeue a la mayoría de la 
población Dado que los orga
nismos estatales no han sido 
capaces de controlar, prever 
ni estudiar nuevas fórmulas 
de mejoras, dichas organiza
ciones aslstenciales del Inte
rior serán las bases del nuevo 
sistema a nivel nacional, y 
deben reclamar las reglamen
taciones que los favorezca y 
el apoyo económico necesario 
para crearlas y equiparlas co. 
rrectamente. y poder ofrecer 
una mejor medicina a toda 1 
poblaolón. . ,,



izquierda

250 sacerdotes apoyan a los curas de Rosario
BUENOS AIRES. — Varios 

hechos señalaron una sema
na más de encend.das polé
micas en los medios eclesiás
ticos argentinos. Reunido con 
sacerdotes del llamado "Gru
po del Tercer Munao", mon
señor Carlos Aramburu, hasta 
hoy replegado en una posi
ción Intransigente, abrió ines
peradamente el diálogo con 

<1 tos curas reb.ldes y anunció 
su apoyo a algunos de sus 
planteamientos. Durante la 
reunión, realizada en la igle
sia de la Santa Cruz, monse
ñor Aramburu aclaró que la 
“disposición de la curia no 
Intentaba cerrar las puertas y 
ni siquiera frenar inquietu
des", pero remarcó que dichas 
acciones, "sobre todo cuando 
son trascendentes, deben rea 
llzarse en unión o en coor
dinación con el obspo". En 

iflun lenguaje inusual en la je 
rarquía eclesiástica argentina, 
una de las más conservadoras 
del mundo, el comunicado 
emitido por el arzobispo des
pués de )a reunión, habla de 
la "urgencia de lo social en 
la misión de la Iglesia en el 
mundo de hoy” y afirma que 
“la Iglesia debe dar su apo
yo moral al proceso de libe
ración df:| hombre". Señala 
además el comunicado que es 
te diálogo seguirá ahora ru
tinariamente.

Casi simultáneamente, más 
de doscientos cincuenta sacer
dotes de diócesis de todo el 
pais han firmado una carta 
abierta en la que se solidari
zan "fraternalmente con los. 
sacerdotes de Rosario que han ’ 
asumido el compromiso im
puesto por el Concilio de re
visar a la luz del Evangelio 
las actitudes y estructuras de 
la íg t ’sl&'t, y denuncian la 
existencia de una casta dicta
torial en la dirección de la 
Iglesia Católica argentina. 
‘■Rechazamos —señalan— , por 
ser contrario al espíritu evan 
gélleo, el ejercicio de la au
toridad a ia manera de los 
gobernadores que dominan a 
las naciones como si fueran 
sus dueños y de los podero-os 
que les hacen sentir su au-

g U E N O S  AIRES (Inter- 
press). — Los servicios de 

imelig;neia argentinos esta 
rían Investigando las vincula
ciones del ex obispo Mario 
Renato Cornejo Ravudeio con 
dirigentes y sectores izquier
distas latinoamericanos y del 
pais. La noticia trascendió de 
fuentes cercanas a la diplo 
macla, según informa la últi
ma e d i c i ó n  del semanario 
“Prensa Confidencial", de

toridad”, dicen en una de las 
partes del polémico y enérgi
co documento.

"Lo que sucede en Rosario 
es la íepetición de situacio
nes ya dadas en alguna ma
nera en varias diócesis de 
nuestra patria y el anuncio de 
lo que muy posiblemente su
cederá en otras".

5 PUNTOS
El e n é r g i c o  documento 

enuncia cuíco puntos como 
Caucantes UC “nt CUSIS qutí 
uicetc. ai ejercicio ue la au- 
lonuad en ia rgieoia". Elias 
Serian: 1) El mantenimiento 
ae ia pi acuca vigente en ia 
ucaign-tciun ue ios obispos, 
Sin paiticipaciou i c presen luíi- 
va ue ia-> comuniuaues ecle
siásticas. 21 na "muperancia 
ae la confei encía episcopal 
ju gemina en casi tonos ios 
uinuiios de la acnviuua pus- 
io iu i' . 3j La taita ue una ver- 
auucra conuucc.on poi pane 
ae nuestro episcopauo, debida 
a ia auaeneja uq uiaiogo y 
conexión con las bases” tprin- 
cipai motivo auuciao por ios 
renunciantes ae Kosauol. 4) 
La marginación “casi siste
mática ue ios saceraotes que 
se aoren a nuevas iniciativas 
y experiencias pastorales, I un 
daaas en ei espmtu del Con
cilio". 51 "La insensibilidad de 
la Conferencia Episcopal y su 
falta ue compromiso concreto 
en la búsqueda: ae una au
tentica justicia social".

ae conocieron en Rosario 
nuevas actliuaes solidarias con 
los saceraotes renunciantes. 
Cuatro mil quinientos "mili
tantes Católicos Laicos" de la 
Acción Católica, el Movimien
to de Obreros Cristianos Adul 
tos, la Juventud Obreia Ca
tólica. el Movimiento Familiar 
Cristiano y la Liga de Madres 
de Familia, cursaron una vehe 
mente carta al Papa Paulo VI 
en la que plantean la sitúa* 
cin en la diócesis y atacan 
duramente a Monseñor Bola- 
tti.

También en Santa Fé dos 
sacerdotes fueron detenidas 
por participar en una mani
festación callejera.

a Obispo
Buenos Aires.

Aparentemente —dice la pu 
blicac.ón— dichas investiga
ciones f u e r o n  emprendidas 
cuando se supo en circuios da 
esta capital que las autorida
des italianas habían seguido 
"con especial atención” las ac
tividades desarrolladas p o r  
Cornejo Ravadero en Roma, 
cuando se estaban realizando 
las primeras sesiones del Con
cillo Vaticano II.

Argentina: investigan

o-'f

Don Helder Cámara
Polémico planteamiento 

sobre los “Beatles”
LONDRES. RIO DE JANEIRO y SANTIAGO. 

— El arzobispo Don Helder Cámara provocó 
una nueva tempestad en los medios conser
vadores y despertó el entusiasmo de miles de 
jóvenes ingleses, que le escuchaban en una 
Universidad londinense, cuando aconsejó a su 
inquieto auditorio que completara el trabajo 
de "Los Beatles" como contestadores de la so
ciedad tradicional. La afirmación dio lugar a 
airados comentarios de la prensa derechista 
de Brasil que también criticó los, ataques del 
arzobispo nordestino al régimen de Costa e 
Silva.

En una entrevista concedida al diario “T i
mes" de Londres el líder de la iglesia pro
gresista en el Brasil acusó ai mariscal Costa 
e Silva de "oponerse a todo cambio en Bra
sil en nombre del antlcomunlsmo”. "Los cam
bios deberán producirse rápidamente si se 
quiere evitar la revolución por la violencia”, 
agregó el arzobispo de Ollnda y Recife. "El 
pueblo es tan desafortunado en mi patria 
que se ha convertido en fatalista. Acepta ia 
situación y ve en ella la voluntad de Dios. 
Debemos enseñarle que debe luchar por su 
libertad”.

En una reunión ecuménica Don Helder ata
có duramente al capitalismo, diciendo que

"a pesar de su aparente defensa de la per
sona humana y de la libertan, el _Capitalis
mo es ególatra, egoísta y cruel. Bajo el pie- 
texto de salvar al mun.io libre, perpetra te
rribles atrocidades contra la libeitas . El ar
zobispo del Nordeste brasileño extendió sus 
ataques a la política de las “supeipu.enc.as 
que dicen inspirarse en Marx, las cuales 
"alientan el supermiiitarismo y las guaras 
de modo exactamente igual que las gu.i.as 
capitalistas”. En una velada alusión a ios 
días difíciles que esperan a los sec.o.es pro
gresistas de la Iglesia Católica en la Ameri
ca Latina declaró: "La iglesia mientras pue
da hablar en voz alta, mientras su voz no 
sea ahogada, debe demanuar cambios en Ls 
Inhumanas estructuras sociales que están de
teniendo el pleno desarrollo de nuestros pue
blos”.

Mientras se especula sobre eventuales difi
cultades que puede encontrar en su fetoino 
al Brasil por las criticas a un légímcn mili
tar cada vez más dictatorial, se cspe.an, 
con gran interés, sus nuevos planteamientos 
en Chile, que tendrán lugar el jueves 17 En 
ese día Don Helder pronunciaiá una confe
rencia en la apertura de los cursos de la 
Universidad chilena.

COLOMBIA APERTURA HACIA EL MARXISMO:
BOGOTA. — El enfrentamiento entre las corrientes que divi

den el clero colombiano se ha polarizado en dos hechos 
;ue tuvieron lugar en S mana Santa, los cuales revelaron las

¡profundas diferencias conceptuales entre algunos sectores de la 
IMrquia eclesiástica y los sacerdotes jóvenes.

El primero de éstos ocurrió en la ciudad de Bucaramanga, 
donde el sermón del Viernes Santo estuvo a cargo del general 
Mvarádo Valencia Tobar, un "gorila" fanático, comandante 
de la V Brigada del Ejército, responsable de la operación mi
litar en la que murió el padre Camilo Torres. Este aconteci
miento provocó una viva reacción entre los católicos progre- 
listas. En el otro polo de esta encendida lucha de tendencias, 
¡1 padre René García, párroco del barrio obrero de Flormcla, 
■n la Capital colombiana, fue categórico cuando se declaró 
lartldario de las ideas de Camilo Torres y continuador de su 
UCha. El padre Garcia no se detuvo ahí, agregando que la 
1|lC9la debe baccr una apertura hacia el marxismo”, "El mar

xismo —dijo el cura de Florencia— es guía para la acción y 
nos lleva al compromiso con la realidad. Los sacerdotes debe
mos comprometernos de una vez con el cambio social".

En la capital del Departamento de El Valle, el "cura rojo" 
Manuel Alzate Restrepo, pronunció un sermón, el viernes por 
a noche, en el que atacó violentamente a los lideres sindicales 
colombianos a quienes calificó de ser los "caifaces y fariseos 
de hoy”, porque “venden el sufrimiento del obrero por unos 
cuantos pesos” y, agregó el sacerdote: “ venden las luchas del 
pueblo por unos cuantos tragos de Whisky, unos almuerzos en 
grandes restaurants o en la casa del presidente”.

La directa alus.ón del padre Alzate al arreglo logrado por 
los líderes de las centrales obreras en enero de este año en 
una larga conversación con el presidente Lleras en el palacio 
de San Carlos, deja de manifiesto las críticas y el rechazo que 
los "curas rebeldes" han sostenido en contra de la solución a 
la huelga nacional que se suspendió después de esa gestión pre
sidencial,

¿Meifcllín Africano?
El Papa visitará ICampa- 

la, capital de Ugandt el 
31 de julio. Además de ac
tos religiosos presidirá la 
apertura de la p imen 
Conferencia Episcopal In
ter-Africana. Este es el 7<? 
viaje del Papa ai exterior 
Uganda tiene 7 millones de I 
habitantes y  3 millones de 
católicos.



Los comandantes guerrilleros dicen a 
Caldera lo que significa “pacificación”
IMPORTANTE
COMUNICADO
r*-\RACAS. — Un ccenunica- 

Jo de las FI.N-FALN so
bre las propuestas de "pacifi- 
c ■ r: a’’ del gobierno ha si'.lo 
d. .¡buido, con la firma de 
.. (< !"r,dantrs Douglas Bra-
v : rancísco Prada, Ficddy 
1U.’ arez .Julio Chirinos. Anto. 
n o Zamora, Ali Rodríguez y 
Ele- \\> S !va, miembros del 
Co: ...:idt> Unificado.

Piesidente Caldera

F1 documento señala que las 
ofertas de paz del presidente 
Rafael Caldera son igualitas 
a las de sus antecesores y que 
los guerrilleros quieren mucho 
más que los llamados oficia
les de que “deben deponer las 
armas, incorporarse a la vida 
civil y contribuir a la estabi- 
l.dad de las instituciones de
mocráticas” .

Recusando toda idea de que 
depongan las armas sin cam
bios profundos en la vida ve
nezolana o que se rindan in
condicionalmente, los Coman
dantes guerrilleros dicen lo 
que entienden por paz:

“La paz tiene un profundo 
contenido que lleva implícita 
¡a liberación del país, la li
quidación de la vieja estruc
tura ncocolonial y la implan
tación de una nueva estruc
tura que conducirá inevitable
mente al progreso y a la apa
rición del hombre nuevo”. “ La 
violencia generada por el sis
tema d^- explotación y de in
justicia que padece nuestra 
patria y en general América 
Latina, no desaparecerá has
ta que el sistema no sea li
quidado” .

SUBIR A LA MONTAÑA

CARACAS. — El cardenal José Humberto Quintero, inves
tido cis la misión pacificadora de las fuerzas guerrilleras, de- 
c-j o  a la piensa que está pronto para encontrarse con los co
modantes revolucionarios, donde sea necesario: "Iremos a la 
mon .ña, si la montaña no viene a nosotros” , dijo él.

Según la prensa, el Comandante Douglas Bravo estaría 
cor.i ai enciendo en un sitio no revelado con sus inmediatos lu- 
¡-..lícii.cutes, ios Comandantes Prada, Escalona y Molero, que 
Jo misinos periódicos que, ahora, publican esa información, 
han nado como muertos en distintas oportunidades.

Como ze sabe, en la propuesta del presidente Rafael Cal
ecía no ae menciona medida alguna tendiente por lo menos 
a feuueir la influencia del imperialismo y de las oligarquías 
locales, contra los cuales luchan los guerrilleros.

Los Comandantes Doug/as Bravo y Luben Pctkof.

CENTROAMERICA
CIUDAD DE GUATEMALA 

— Fue herido un policía en 
el ataque de cuatro hombres 
armados al puesto policial de 
la localidad de Cinchado. De
partamento de Isabal.

SANTO DOM INGO.— Tres 
policías fueron muertos por 

* comandos armados que dispa
raron desde autos a alta ve
locidad.

INTI EN ORURO
LA PAZ (Interpress). — Informaciones periodísticas pro

cedentes de la ciudad de Oruro dan cuenta de que el guerri
llero “ Diti” Peredo, sobreviviente de la campaña guerrillera 
liderada por el comandante Ernesto “Che” Guevara, estuvo 
hace poco en ese distrito, aunque las autoridades lo dudan. 
“Sinceramente, dudo que “In ti” Peredo haya estado en Oruro”, 
dijo el prefecto de ese departamento. Sin embargo, las infor
maciones señalan qué la semana pasada funcionarlos policia
les detuvieron a un ciudadano, Julio Montafio Guzmán, sindi
cado de haber dado alojamiento en su casa ai guerrillero y ha
berlo paseado por la ciudad en su vagoneta. Montaño fue pues
to posteriormente en libertad.

PRAStLIA. (PL). — L1 Jefe del Régimen, Mariscal Ar- 
thnr Costa c Silva, ordenó la expulsión del Cuerpo de Infan
tería del Capitán Caí los Lamarca, quien desapareció de la 
unidad en que estaba destacado llevándose armas y muni
ciones.

Lamarca peitenecía a la Guarnición Militar de Sao Pau
to, de la que desapareció en enero pasado sin dejar rastro 
alguno.

La Jefatura de la guarnición reveló posteriormente que La- 
mavca fue declarado ausente sin permiso y relacionado con 
las actividades de los grupos de acción directa que operan 
en la ciudad.

OFICIALES A RETIRO

BRASILIA. — Sin una explicación clara, el gobierno, ba
gado en sus poderes dictatoriales ,ha puesto en condición de 
retiro a oficiales y subalternos del Ejército y Policía Militar 

del Estado de Santa Catarina, en el área del Tercer Ejército,

Ejército expulsa a 
Capitán acusado de 
Guerrillero Urbano

cuya sede se encuentra en Porto Alegre.
Los siguientes fueron los oficiales afectados por la medida 

gubernamental: coroneles Orlando da Rocha Santos y Mario 
Herbert de Moraes, capitán Macrini, Dyll, subtenientes Herá 
elides Dyll Gomes y sargentos Heltor Santorum, Sadi Ramos y 
Walter dos Santos. El subteniente Dilermando Rosseto y el sar
gento Patrocinio da Silva fueron separados de sus cargos. En 
la Policía Militar "del Estado de Santa Catarina, fueron pasa
dos a condición de retiro el coronel Wallace Capella y el te
niente-coronel Carlos Alcides Lauth.

Ha sido nombrado-comandante de la Academia Militar de 
Agulhas Negras (formación de oficiales), el general Meira 
Matos, que participó de la invasión de Santo Domingo, ocupó 
militarmente el Congreso, en el golpe de 64, colocó bajo con
trol del ejército a las milicias estatales y. por último, fue 
el autor de un proyecto que avasalló totalmente a la libertad 
del estudiantado universitario. Su designación para aquel 
centro de formación de oficiales revela que el grupo militar 
dominante en Brasil, adicto al Pentágono, necesita imponer 
un mayor control ideológico sobre la Joven oficialidad.
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Onganía enfrenta a 
un nuevo desafío
BUENOS AIRES. (Interpress)
_ Hace pocos días 4 jóvenes
se apoderaron (a las 22 horas 
del jueves) de la planta tras
robora de Radio "El Mundo", 
redujeron a los empleados pre 
gentes, les hicieron conectar 
un grabador que traían a la 
linea de salida de la emisora 
e Intentaron difundir el con
tenido de la cinta magnética.

Sus esfuerzos no dieron re
sultado porque el grabador

ELIMPERIO
T

PUERTO RICO. — Sigue 
el reclutamiento obligatorio 
para el matadero de Viet- 
nam. La Federación de 
Universitarios Pro-Indepen
dencia de Puerto Rico 
(FUPI) convocó para el 
23, una gran asamblea de 
protesta. (PL).

SAN SALVADOR. — “Ca
da media hora mueren de 
hambre dos niños en El 
Salvador mientras muchos 
millones de dólares son ex
traídos anualmente por las 
grandes compañías ienperia 
listas", dice una Declara
ción de la Asociación de 
Estudiantes de Medicina. 
(PL),

CHILE. — “ Un millón 
350 mil dólares salen cada 
día de Chile por concepto 
de amortizaciones e intere
ses de los préstamos forá
neos y utilidades de las 
compañías extranjeras" de
claró aquí el senador del 
Partido Radical. Alberto 
Baltra.

BRASIL — Cinco millo
nes de niños brasileños en 
el Nordeste están sujetos al 
retardamiento de sus fa
cultades mentales y ciclo- 
motoras como resultado de 
la carencia de proteínas, 
declaró el delegado de la 
UNESCO, Lazlo Molnar. des 
pues de vivir tres meses en 
aquella ,|egon estudiando 
los efectos de la subnutri
ción.

tenia dificultades mecánicas, 
la cinta no corría y la procla
ma no pudo difundirse. Los 4 
hombres deliberaron breve
mente y. por último, decidie
ron marcharse, llevándose con
sigo el descompuesto aparato.

De -las declaraciones de los 
testigos se infiere que se tra
ta de un grupo opositor, pues 
los asaltantes (armados con 
armas cortas y una subame
tralladora, con las cabezas 
encapuchadas en medias fe
meninas) y dijeron “a este go
bierno le queda poco tiempo".

Pocos dias antes, un grupo 
de hombres, vestidos con 
uniformes militares, provistos 
de un camión similar a los 
usados por el ejército, toma
ron un puesto de guardia en 
un vivac de las instalaciones 
militares de Campo de Mayo 
(el más grande acantonamien
to del país) y huyeron lleván
dose las escasas armas que 
hallaron.

Pero, pese al secreto militar 
que rodea la Investigación, 
pudo saberse que el golpe (de 
preparación evidentemente cui 
dadosa, al punto que quienes 
lo hicieron robaron un ca
mión y lo camoufl3ron para 
que pareciera m ilitar) no es
taba destinado a apoderarse 
del escaso material bélico que 
hallaron; hasta el día ante
rior había habido allí mismo 
una gran cantidad de fusiles 
automáticos (supuestamente 
marca F.A.L. que es el que 
usa el ejército) cuyo núme
ro, según algunas versiones 
era de tres centenares, y se
gún otras de seis centenas.

En ambos casos (Radio “El 
Mundo”, Campo de Mayo) gol- 
de mano preparados con sumo 
cuidado ¡fallaron por causas 
ajenas — o por lo menos re
lativamente independientes — 
a auienes los efectuaron. El 
gobierno de Juan Carlos On- 
gania, qué hace dos años y 
medio goza de un clima de 
paz y de escasos problemas 
(la oposición está deshecha 
y el sector gremial desorgani
zado) parece tener que en- I 
frentar una nueva forma de 
acción adversa, que cuenta 
con medios y  organización 
hasta ahora desconocidos en 
la Argentina.

Chile: larenunciadeTomíc
JANTIAGO. — Causó sensación en los medios políticos la re

nuncia, que con carácter “ irrevocable” , ha presentado el 
líder demócrata-cristiano Radomiro Tomic a su eventual can
didatura a la presidencia de la República. Pese a que el ex
embajador de Chile en Estados Unidos ha sido blanco de ata
ques de los partidos de izquierda, la renuncia radica en su 
exigencias de que el PDC se incline a una alianza electoral con 
las fuerzas marxlstas, para enfrentar a la derecha.

Radomiro Tomic habia llegado a la conclusión —según su 
carta-renuncia—, de que “no hay base para una estrategia 
demócrata-cristiana para 1970, que se traduzca en un acuerdo 
de todas las fuerzas sociales y políticas comprometidas en la 
sustitución del régimen capitalista".

Según los observadores de la compleja estrategia del PDC 
Radomiro Tomic solamente haría “ revocable” su renuncia si 
la próxima Junta Nacional del partido aceptara "todos y cada 
uno” de sus planteamientos Izquierdistas, llevando la democra
cia-cristiana a concurrir a una eventual “Convención de Iz
quierda” Junto a los partidos marxlstas, para elegir un can
didato común. •

La primera conclusión a sacar de esta espectacular inl- I  
olatlva es que la política chilena se radicaliza, dejando poca I  
chance a la tercera posición que el PDC busca mantener.

C O R
Carmichael 
y la Makeba 
llegan a Cuba

LA HABANA. (P L .). — M i
riam Makeba, la cantante su
dafricana y su esposo, Stokely 
Carmichael, dirigente del Po
der Negro norteamericano, 
arribarán a esta capital, pro
cedente de Argelia.

Miriam Makeba y su acom
pañante después de su exitosa 
presentación ante el público 
argelino, ofrecerán numero
sas actuaciones ante el pue
blo cubano.

CHINA
LOS CHINOS EN EL 
NUEVO MUNDO

Q TAW A. — Es posible que 
antes del segundo semes

tre de 1969 la diplomacia chi
na consiga poner los pies en 
el Nuevo Mundo. En efecto, el 
Canadá iniciará el mes próxi
mo negociaciones encaminadas 
al reconocimiento diplomático 
de China. El anuncio fue he
cho por el ministro de Rela
ciones Exteriores de Canadá. 
Mitcheli Sharp, quien confir
mó que los entendimientos 
chino-canadienses se vienen 
realizando en Stockolmo.

El IX  Congreso del Par
tido Comunista Chino to
mó la decisión menos sor
prendente nombrando a 
Lin Piao como sucesor de 
Mac». Estuvieron presentes 
1.521 delegados.

En la foto: Mao y su 
más intimo compañero de 

armas” .

LO S A M E R IC A N O S  
SIGUEN SIN SUERTE
L o s  norteamericanos andan de mala suerte con los norco- 

coreanos. Primero fue el episodio del buque-espía ‘ ‘PU E 
B LO ” , agarrado con toda su tripulación, los más revolu
cionarios aparatos de detección y cintas magnéticas Beni
tas de datos ultraconfidenciales y. encima, 82 marinos que 
hoy aún, no han conseguido explicar a los almirantes, en 
San Diego, como fue que el barco fue apresado. Abora, es 
él avión-electrónico AEC-121, abatido con un solo tiro cuan
do volaba a gran altura sobre el espacio aéreo de Corea del 
Norte.

Hace pocos dias, el presidente Nixon declaró que el 
espionaje tipo “ Pueblo" había sido abandonado, pero, el 
nuevo “ incidente" revela todo lo contrario. Del punto de 
vista coreano, hay dos aspectos que merecen destaque: 11 
la severa vigilancia de su joven y pujante Fuerza V'rea: 
2) la certera puntería de sus artilleros, que, por lo visto, es
tán usando misiles muy modernos, capaces de alcanzar avio
nes a grandes alturas.

La propaganda americana seguirá su rutina; buscará 
transformar una desdichada violación de la soberanía nor- 
coreana en “ una provocación de Corea de! Norte” .

GOLPE DEM OLEDOR'EN V IETFU W
t o s  vietcongs están desarrollando con extraordinario vigor

su ofensiva, aue se basa sobre todo en ataoues de art He
ría. Casi todas las bases, cuarteles, emplazamientos de cohptes. 
aeropuertos, alojamientos militares, depósitos e instej-rtones 
portuarias ocupados ñor los norteamericanos, han sirio blanco 
de bombardeos de extrema violencia. Un golpe verdaderamente 
demo’ edor aplicaron los artilleros vietcongs contro gran ba
se vanoui de Tavninh. capital provincial a 80 kilómetros do Bel- 
gón. Más de 200 toneladas de explosivos fueron voladas ñor 
los obuses y cohetes. El comando de una divis'ón norteameri
cana y sus Importantes instalaciones, oup inebrian pnorme 
narnue de vehículos militares, fueron virtunlroonte hasrtdos. 
Según el comunicado de las fuerzas nortpamerieepqq perca de 
200 soldados fueron muprtos o heridos Rn Vinhtonsr. ó*» kiló
metros ni suroeste de Saigón. se registró otro bombardeo de 
gran poder destructivo.
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La nueva Ley de Aportaciones Rurales y el asalto a la Seguridad Social
ü 1 proceso de elaboración, aproba

ción y aplicación de esta ley, es 
una mirs'ra más. viva y clara, del 
Proceder de un régimen que ataca li
bertades esenciales y adopta siste- 
í” áticamente una política de verda- 
tí<Ti depredación para con aquellas 
func'oneq dsl Estado que son más 
recesarías a los sectores populares: 
cuBu-a, salud, seguros de vejez, in
validez v muerte asignaciones fami- 
licree. etc. Paralelamente a esa "es- 
e^iida” contra los intereses ponu- 
l-r'-s, existe una extrema sensibili
dad ri-ra acceder a las demandas del 
c-irit-'l rnsne!ero, grandes tenedores 
do f>rra, etc enmarcando todo pn 
ppa rod de Implicancia* que afloran
r—**■' «^oT-eres análisis 
Cf'-N<'TT)E\rn<; T  DiSTR ACCION

tv» ios provectos presentadas en el 
p -- ’ --m°pto sobre modificación d* las 
roo-'ii-ionps rurales es aprobado el 
pronlet-da por el P"dpr FteCUtivO. 
ruó ror "rara coincidencia* te n ia  
l>r f-rao irmen+e*eo cnp pl promocio- 
r*»dn por la F°derarión Rural, ¿Cuál 
i " -  r-*cnres la actitud del incom- 
r ’ -*o C-eotorio dol Ronco de Pre- 

S!oo! ]̂ nne eo-nresa únlcomente 
lo o.-1-'ón do] primer Ejecutivo. vlo- 
) - r J- oor ol’o groreromente la Cons- 
t)f’‘ o‘óos rrl act0 de “ difracción" 
cu- -o''iri-ntn l'oma la atene'ón. lg-
y-o-ó ocooerao-'rqtos tártr» iros-COnt.a-
b’ -s o "» ®n foo^p lO'g'nqa refirlén-
do-o - y ^-nvoo^e efabloeíori •

d  “TjOo romiYcos esfobtecidos no 
"  el total de obligaciones vi

**?“ cr ean nuevos servicios y
0 „ o snUa-

" -.'i-, rrY-.-Pv«-nfo deficitaria en que
i*o- «— ^ , « 1- , ia Ceja Rural...”

"Pe trr4a de un provecto míe 
" “O“ **mn’ o con b-peficios de volll- 

' "p a -loe oontr'b’ ’vent°s esnecial- 
“ '"o -1- o1 g-en o-nónctor y  a los
“  —'----’ -o t«rr-tedíente® *•

"o.e reudopo o la milebra se
n e - . . ,  r’ o <??iri,r;dad Poelal o cargo 
"do noí-, R-uvo1, eond-nando írreme- 

1 ea rpu nasivos (úul- 
- - - 4. - a la no percep-

" O't. J , C-.O V - l-W r”
n "Tn rotio-idaclón de anorta- 

ro,|¡7nf1,,, í>rir n-»rÍodO 
« 1 -  eo. 0 at /’ O/PqT cop fituv» algo
“ o , . ,  TIO v , , r r , „ p  Ont.mP ̂ PnfpS 
“ "'"o-'-i vóoórrrn racional flnancie- 
“ ro- generará »>n seguro y abultado

“ crédito a favor de los eontribuyen- 
“  tes, cuyo reintegro parcial debe 
“ efectuar Caja Rural...”  “ Se impo- 
“  ne el reintegro de aportaciones a 
“ un organismo oue tiene un déficit 
“ previsto para 1968 de $ 1.495.000 OoO 
“ (de acudido al régimen vigente),
“ déficit que se agravará con el nue- 
“ vo régimen proyectado”.

Las opiniones técnicas transcritas 
eran terminantes: sin embargo, no 
se conoce oue el Directorio del Ban
co de Previsión accionara sus facul
tades para advertir por lo menos so
bre los aspectos más negativos del 
proyecto oue se propiciaba, oue mar
chó adelante y se transformó en ley.

Vimos antes, qué fuerzas se movie
ron para la obtención de la ley. Vea
mos ahora el marco económico y la 
motivación socio-política. Para ello 
tengamos en cuenta en primera Ins
tancia oue “ El 2.9% del total de es
tablecimientos han sido definidos co
ma latifundios y cubren casi la m i
tad (44%) del total de tierras en ex
plotación. En el otro extremo de la 
escala, el 11.6% de la superficie cen
sada está ocucada por minifundios, 
exn'otaeiones de tamaño inacrop:ado 
para introducir nuevas técnicas. Fn 
esta situación se encuentran tinos 52 
mil establecimientos” , (de "El FMI y 
la Crisis Económica Nacional” . A. 
Courlel y S Llchtensztejn). Los la
tifundistas (cuvos nrrdtos no S’̂ guifl- 
can la misma cantidad de poseedores, 
porque muchas dueños tienen más de 
un nredio, siempre han sido, son y 
serán renuentes a nnear las anorta- 
clones a la Caja Rural, como lo de
muestran 15 años de práctica en 
materia recaudatoria. Vale aouí tener 
en cuenta 011»  el Directorio d°i Ban
co de Prev Rodal, por re*ol»»c’6u del 
14-0-09. admit'ó one las emnresas, ñor 
s'mnle declaración jurada en la one 
manifiesten no mantener deuda en el 
período 1QR0-60 sean exoneradas de 
reliouldae’ón ñor el mismo. Ite rán 
dose asi de prespnt.ac'ón de doeumen- 
tae'ón oue acreditp cnmniimlento de 
obligaciones De esta man°ra se ha
ce tentador nara el contribuyente 
“ avisado” (sobre todo cuando nrmde 
pagarse asesores), en noder de su do
cumentación calcular nrlmero si 
t'ene deudas v s¡ las lmv, declarar 
luego oup no las tiene. Y  todavía, si 
su establecimiento tiene gran canital 
Instalado v relativamente poca exten

sión. le aparezcan saldos acreditables 
a su favor en el periodo 1965-1967, a 
lo que la ley en este caso le da dere
cho, así como bonificaciones. Por es
ta vía. en algo más de 20 dias en 
Montevideo se contabilizaron obliga
ciones por 40 millones y se dieron 
créditos por 19. por lo que se recau
dó la irrisoria suma de 21 millones.

LA REDISTRIBUCION 
DE I.A MISERIA

En el otro extremo, se rebaja el 
mínimo de aporte patronal de pesos 
13.200 a $ 3.757. con lo oue se evi
dencia que el Gobierno descarga y 
traslada sobre la Caja Rural y su 
patrimonio, los efectos de un arcai
co régimen de tenencia de la tierra, 
tratando de aliviar las tensiones que 
provocan los 52.000 mlnlfundlstas, 
pero a expensas de los pasivos de la 
Caja Rural, y  del fruto económico de 
esos mismos mlnlfundlstas. Idéntico

fenómeno se produce con relación a 
la aportación obrera, que para el 
año 1969 pasa de 1.110 a 374 millo
nes, al rebajarse los fictos en más de 
un 60%. Con ello se efectúa un au
mento del salario rural, pero no a 
expensas de los patrones, como debie
ra ser, sino abatiendo la carga social y 
con cargo al patrimonio de la Caja 
Rural, pret ndlendo así trasladar los 
efectos de presión que de otra mane
ra impulsarían a los asalariados ru
rales (dadas su bajísimas remunera
ciones). descargándoos sobre aus ex
compañeros dos jubilados) y sobre 
su mismo futuro económico. Una 
forma de redistribuir y extender aún 
más la miseria, pretendiendo amor
tiguar las presmnes de los más aptos 
para defenderse y dejando intactas 
las causas (arcaico régimen de tenen 
cía de la tierra) v a quienes lucran 
y especulan con ellas (grandes tene
dores de la tierra).

P L A Y A  G I R O N
(Viene de la página 2).

chaban en el aire contra los bom
bardeos B-26 que los norteamerica
nos habían puesto a disposición de 
los contrarrevolucionarios. Las mili
cias obreras y camoesinas y un es
cuadrón de la policía luchaban en 
primera línea. A media mañana lle
gaban los tanaues v lentamente co
menzaba la operación de p'nzas. Fi
del dirigía la operae'ón desde un in
genio azucarero ubicado muy cerca 
de) frente.

En La Habana el pueblo detenia, 
sin disparar un tiro, a decenas de 
contra -' rrevoluckmarlos. imnldiendo 
así la menor tentativa de llevar a las 
ciudades lmoortant°s el menor háli
to contrarrevolucionario

En Nueva York. Raúl Roa hacía 
una ferng reau's'torla en las Nado- 
res Unidas contra el imneriallsmo 
yanoui y desafiaba al representante 
norteamericano Pt.evpnson a oue nre- 
sentara los presuntos aviadores cuba
nos oue. según los yannuis. hahian 
desertado y realizado los bombardeos 
oue hablan nrenarado la Invasión. 
Stevenson nrefirió el silencio.

A la mañana del tercer día, los 
mprcpnar’os dlsnonían ú^’oament.e de 
una estrecha franja de Playa Girón.

Los heroicos aviones cubanos y la ar
tillería antiaérea, trasladada a la zo
na del combate y operada por mu
chachos de dieciséis años, hablan 
limpiado tota'mente el cielo. Un bar
co de aprovisionamiento fue hundi
do. varias barcazas siguieron la mis
ma suerte. *

Las mentiras de las agencias tele
gráficas yanouis se acumulaban 
unas sobre otras sin poder ocultar ya 
lo oue aparecía como una derrota 
estruendosa. Los mercenarios se ren
dían a montones. La extraña mezcla 
de mercenarios, criminales y tortu
radores batistianos. niños bien que 
venían a recuoerar sus plantacio
nes. sus empresas, sus bancos y sus 
diarios exprooiados. no utilizaban los 
modernos armamentos norteamerica
nos v nreferían salvar el pelleio.

Menos de setenta y dos horas des
pués el mundo conocía la not'cla:^ 
el miehlo cubano, con un saldo dolo-d 
ro 'o de muertos v heridos, había 
aplastarlo la invasión oreanizada, fi.J 
nancia'da. armada v conduc’da por ell 
gobierno norteam»ricano. Cuba sur-f 
gía de la hazaña más fuerte aue? 
nunca v demostraba a todos los pue-l 
blos del mundo one só'o eon las ar-1 
mas en la rmno un pueblo nuede ser 
eficaz custodio de su destino.

JUEVES 24 de abril

LA JUVENTUD:
Su compromiso con la hora actual

EXPOSITOR: Rubén Yáñez 
COORDINADOR: Hiber Conteris 
PANEL: Germen Wettstein 

Julio Barreiro
y representantes de juventudes de tendencias 
de izquierda.

CARTA
ABIERTA

F N  nuestra redacción, en
tre otros importantes 

artículos, tenemos una car
ta abierta a» Ministro Ra- 
venna. enviada ñ o r  una 
funcionarla. Trá. en lo sus. 
tanelal. en nróHmn edición. 
Pedimos dlsculnos a los Ro
tores por la obligada de
mora.

OTROS TITULOS DE

e d i t o r i a l  niALOGO
“cn-rLiZArinN Y 
TERROFORIA”

de JULIO C. DE ROSA 
Apuntps de campo 
y ciudad. 

Próxli-oam-nte;
“FST4MPAS
URUGUAYAS”

de
SERAFIN J. GARCIA
Colección 
“Tierra Nuestra”..

Bit
m

Y esta vez, por lo polémico del tema:
* Preguntas y debate con el público-

4̂  Encuentro de “ Izquierda”
—Por la izquierda 
—De la izquierda 
—Para la izquierda

JUEVES 24 de Abril - 19.30 horas
Fonop’atea Palacio Díaz (18 de Julio 1333, Entrepiso)

“TUPAMAROS:
la única vanguardia?” v

>lo

O TR O  A P O R T E  DE

Ediciones Provincias Unidas
C O N T I E N E :

• CAR LO S N U Ñ E Z -  LOS TUPAMAROS,
V A N G U A R D IA  A R M A D A  |EN EL URU
G U AY. ,

• U N A  IM P O R T A N T E  
C U M E N TA L .

A N TO LO G IA  DO-

D I S T R I B U Y E :

LIBRERIA HORIZONTES
Teléfono 40.28.76TRISTAN NARVAJA 1544 _
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La Batalla 
de Argelia

LA BATALLA DE ARGELIA (La battaglla d» Algeri), Ita- 
Ua-Argelia, 1965. Dlr.: Gillo Pontccorvo. Duración 120 minutos. 
León de Odoro en Venecia 1966. Mejor filme según Asociación 
de Críticos de U.S.A. Estrenada el 21-11-68. (Trocadero), Me
jor película según Asoc. C. C. del Uruguay, año 1968. decisión 
del 17-12-68. Retirada al día siguiente por presiones del Minis
terio del Interior al distribuidor y exhibidor. Rcestrenada el 
10-4-69. Cine Elíseo.

Dijo el realizador en "Nuestro Cine" cuando se le pregun
tó acerca de quién escogió dentro de la guerra de Argelia es 
te episodio preciso de “La Batalla de Argelia": "Los argelinos". 
Pero la elección me agradaba, ya que representaba algo bien 
delimitado; de otra forma, el tema hubiese sido demasiado 
vasto. Bste episodio nos retrotraía también al período más du
ro: aparte de eso. la O. A S me interesaba mucho menos. Di
cho esto, puse como condición hacer exactamente lo que yo 
quisiera, negándome a convertir mi obra en un filme de pro
paganda. Y. en efecto, hice lo que quise: un filme sobre la lu
cha, sin poner especial acento en la represión francesa".

Aquí está la clave del asunto. Muchos se preguntarán por 
qué se muestra a los argelinos con un tinte sanguinario, si
milar al de los franceses. Porqué son derrotados en este epi
sodio de movimeinto argelino. Cómo es que aparece al final 
una manifestación y sabiendo todos del posterior triunfo de la 
revolución argelina la sorpresa puede aumentar.

Si examinamos con atención este episodio que abarca los 
años que van de 1954 al 57. es decir, entre la campaña terro
rista iniciada por el F .L .N . y la derrota a manos de las fuer
zas de represión francesa, se podrá comprobar que los arge
linos están presentados (algunos lógicamente) con una pintu
ra nada elogiable, sino todo lo contrario. Es asi que se pueden 
anotar los siguientes hechos: se responde al atentado fascista 
con i os ate tados i ■* cuale" nueren inocentes niños m - 
jeres. viejos, etc.; cuando se tiene la certeza de que el movi
miento va a ser derrotado, dos argelinos con un camión em
prenden una matanza indiscriminada por las calles y una vez 
heridos, lo estrellan contra un grupo de gente, resultando en 
esto, otra cantidad de inocentes muertos; cuando el último 
jefe (AID es cercado en un escondite con un n'ño (aue es su 
hermano) y otra inocente joven, rechaza la posibilidad de sal
varlos. pereciendo todos inmediatamente. Y  si se examina a 
los cuatro jefes de la revuelta, se tiene que dos son figuras 
anodinas; el tercero es Alí, analfabeto, ex ratero, que a pesar 
de todo lo noble que pueda parecer su figura, s'n embargo, 
comete el absurdo de sacrificar dos vidas inocentes, en. un ac
to comDletamente infantil y sin sentido; y el cuarto, es el 
jefe intelectual del movimiento, que una vez capturado, da a 
entender al Jefe de las fuerzas francesas, que él se podría 
acomodar en el régimen colonial por supuesto.

Es decir, que los argelinos, no son presentados como hé
roes. ni son figuras acartonadas, sino aue se han cuidado los 
matices. Se los ha presentado con todos sus defectos y sus 
errores, escapando asi del panfleto, y logrando al mismo tiem
po un registro de la verdad histórica que en este caso se con
vierte además en un hecho artístico. He aquí el gran valor 
de la película, que se debe en parte al libreto que fue reali
zado por el director y Franco Solinas.

Asi es como se explica la derrota del movimiento, que era 
bastante anárquico, mal dirigido, sin conexión con las monta
ñas. que fue de donde llegó el triunfo años después. Asi es 
como también se puede explicar porqué reapareció la lucha en 
1960. ya que el sentimiento de liberación, no había perecido, 
sino que se mantuvo latente.

Fontecorvo. mandsta convencido, conoce todos estos porme
nores y los utiliza a conciencia. Es así, que construye un buen 
(lime, ayudado por los medios técnicos impecables y al mismo 

■ tiempo da una buena lección de historia, no rehuyendo a la 
verdad, sino abrazándola, demostrando que las sociedades y el 
arte se construyen con la honestidad.

1
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MILAGRO EN MONTEVIDEO

0ESPUES de muchos, años se 
va a poder apreciar Mira- 

tolo a Milano (exhibición sá
bado en trasnoche), realiza 
Ción de Vittorlo de Sica, con 
argumento y libreto de Zava- 
ttini. La obra es de 1950 y es 
anterior a Sciuscia y Ladri di 
blcielette y posterior a Umber- 

,to D. ES por lo tanto, del pe
ríodo más fecundo’'del real1- 
ndor aunque muchos le han 
.negado semejanza con las res 
tantes obras, e incluso la han 
acusado de ser menor. Para 

^alancear hemos transcripto a 
«ontinuación, algunas opinio
nes. valiosas todas ellas.
! "No existe discontinuidad 
entre Miracolo a Milán y las 
precedentes obras de los dos ci
neastas (De Sica y Zavattinl): 
siempre están precupados por

los mismos temas —atención 
dolorosa a la miseria y a la 
soledad del hombre moderno, 
sequedad y dureza de la so
ciedad contemporánea— pero 
tienen interés en comunicar
nos esas preocupaciones en 
forma penetrante" i H e n r l  
Agel).

“No se ve un filme —desde 
City llghts— un filme tan 
amargo dicho de la manera 
menos amarga” . (Gavin Lam- 
bcrt).

“Miracolo a Milano no es un 
filme político, es una fábula y 
mi única Intenc'ón fue de ten
tar un cuento de hadas —Si
glo XX. En cuanto al sentido 
del filme, es para mi el triun
fo de la bondad; que los hom
bres aprendan a ser buenos 
entre sí. He ahí la única po
lítica de mi filme. Y  que las 

palabras "Buen día" signifi

quen verdaderamente buen ■ 
día". Vittorio de Sica).

"Lo esencial es que el filme 
no impone una interpretación 
comunista —menos, sovietlsta 
— de su alegoría, y si bien 
aboga con alguna insistencia 
por la Igualdad de todos los 
hombres y contra todos los 
privilegios de clase, hay que 
admitir que estos principios 
figuran también en la Cons
titución Italiana, en la urugua 
ya y en la estadounidense". 
(Hugo R. Alfaro).

SALAS DE ESTRENO

FESTIVAL MARCHA. — Del 
programa se destaca un nue
vo noticiero dél ICAIC. reali
zado por Santiago Alvarez, 
con inesperados recursos, lo. 
grando una vez más un cor
to destacable y los fragmen
tos de “La hora de los hor
nos”, que Incluso aislados va
len por si solos Es de esperar 
que su exhibición completa se 
realice prontamente. (Plaza, 
domingo 20. 10.30 horas).

BULLIT (19 de Julio), LA 
FIESTA INOLVIDABLE (Pla
za). EL GRADUADO (Ambas- 
sador), que se reseñaron en el 
número anterior y LA BATA
LLA DE ARGELIA, que se In
cluye en este número, tam
bién se recomiendan.

SALAS DE BARRIO

EL PLANETA DE LOS SI
MIOS. — Schaffner propone I 
un mundo, en donde los hom
bres son dominados por los | 
monos. Las alusiones contem
poráneas son evidentes y la I 
advertencia es escalofriante. | 
(Avenida).

LA GUERRA HA TERMINA
DO. — Sobre la España actual 
reflexiona un republicano, que 
comprende cuán alejado está 
del triunfo. Excelentes los me
dios formales, con los cuales 
vierte Resnals su película 
(Montevideo).

PIERRE LE FOU. — Reali
zación anárquica y también 
alocada (como el personaje), 
con buenos destellos de buen 
cine, y con la interrogante de 
adónde va Godard (Lutecia).

EL INVESTIGADOR. — Me
diocre director para un buen 
libreto, que configura una 
puesta al dia del cine policial 
y social de U.S.A. (Prineess).

OMICRON. — O la extraña 
criatura del planeta Ultra 
quizás define mejor esta obra 
de ciencia ficción, donde co
mo siempre la mención al 
m u n d o  real es muy clara 
(Montevideo, trasnoche de sá
bado).

EL LADRON. — Prolija re
construcción de un mundo 
burgués finisecular, realizada 
por Malle y que plantea la 
gran Interrogante de si el la
drón es nó es tal. (Cordón).

CINEMATECA 
URUGUAYA

CONTINUANDO con su 
ciclo de las obras ca

pitales del cine, se exhibe 
la realización de Vittorio 
De Sica, Miracolo a Mila
no, Italia 1950. Cuenta con 
libreto de Césare Zavattl- 
nl. Vittorio De Sica, Suso 
Cecchi D’Amico. Mario Chia 
rl y Adolfo Francl; Música 
de Alessandro Clcognlni; 
montaje de Eraldo da Ro
ma y efectos especiales 
(trucos) de Ned Mann.

La función se realiza en 
trasnoche, el sábado, a las 
0.45 hs. en Sorlano 1227, 
siendo la función accesible 
a todo público al precio de 
$ 40.oo.

7  DIAS DE LA OTRA PRENSA 

Ja £1]añana
logrado el propósito critican 
la enseñanza pública. Por suer 
te no pasarán!!!

•> »  ~

I OS diarios de la clase pro
ductora defienden a los 

de su clase.
En la primera página, en 

recuadro destacado, el diario 
de Manlnl clama por salvar 
a los productores laneros dam 
nlficados por un estafador. 
Probablemente haya entre los 
damnificados algún pequeño o 
mediano productor, pero es 
probable que los más y los que 
preocupan a “La Mañana” 
sean dos o tres “peces gor
dos” que en esta oportunidad 
han sido “maniados” por una 
firma extranjera de las mu
chas que lucra y especulan 
con nuestras riquezas básicas 
en connivencia con los seño
res productores.

“La Mañana” , no grita Igual 
por los trabajadores y funcio
narios estafados por el régi
men y el Gobierno.

Abril 8

UNA SOLUCION A 
LOS I,*ÑEROS 

DAMNIFICADOS

“Desde hoy se realizarán 
contactos entre dirigentes de 
las agremiaciones rurales y 
productores con el objeto de 
encontrar una solución a los 
ner juicios materiales —ce leu- 
lados en varios cientos de mi
llones de nesos— ocasionados 
a los productdres de lana y 
consignatarios por la manio
bra fraudulenta de la firma 
Fuhrnam Ltda., cuyo princi- 
nal ha sido procesado por la 
Justicia de Instrucción.

“Durante esas reuniones y 
entrevistas se estudiarán fór
mulas que permitan pallar las 
consecuencias de la estafa 
nerpetrada en nerluicio de nu 
morosos hacendados y consig
natarios.

"Se anuncia extraoficial
mente que luego de estos 
cambios de Ideas se solicita
ría lina audiencia al Ministro 
de Ganadería y Agricultura, 
Jaime Montaner, a los efec
tos de gestionar el apoyo del 
Estado en el caso".

€  D ia r ia

TODA OPORTUNIDAD ES 
BUENA PARA DENIGRAR 
A LA ENSEÑANZA PUBLICA

I . 9 de Abril

EL PROYECTO PARA 
FORMAR “ INTELECTUALES 
ALIENADOS”

. 14 de Abril
UNIVERSIDAD DEL NORTE

El Dr. García Capurro, mi
nistro de Cultura, manifestó 
hoy al abandonar la Casa de 
Gobierno que el poder Eje
cutivo hará suya la Iniciativa 
de crear la Universidad del 
Norte.

El ministro estuvo en Salto 
el fin de semana, oportunidad 
en la cual recogió la inquie
tud de referencia, y ahora en 
su Secretaría de Estado se 
trabajará en la estructuración 
del proyecto respectivo.

Esta noticia no ext">ña. Los 
lectores de IZQUIERDA ya 
conocen el tema de la Uni- 
v'fcsldad del Norte y cuáles 
son los objetivos nue hay de
trás de él. Enemigos d° la 
Universidad de la República 
en la Iniciativa; un Ministro 
con resentlrii-rtcs ^aCu la 
Universidad de la Perúbiica y 
un Gobierno representativo de 
un régimen que tiene —por 
necesidad— que estar contra 
la enseñanza.

E r  d í a
CONFESION SOBRE 
TARIFAS DE AFE Y OSE

- 11 de Abril
DE LAS

áJ

Enseñanza Secundaria, este 
año ha bajado la cifra de sus 
alumnos en los liceos oficia
les. Quien examine el creci
miento masivo de los últimos 
diez años, advertirá que nun
ca en ese tiempo, se había 
dado esa circunstancia. La 
anarquía de la dirección del 
organismo. la conversión en 
algunos casos de la docencia 
en centro de agitación, la 
parálisis de cursos, y la ab
soluta carencia de política 
educativa por parte del go
bierno. han provocado este 
heeho sin precedentes. Des
pués h^hrá que padecer a mu 
chos “ Ideólogos", defender la 
enseñanza pública, a renglón 
s°gu¡do de comprometerla tan 
gravemente con sus actitu
des.

Primero provoenn v llevan 
los servirlos .ai borde de la 
crisis omitiéndole apovo. reta
ceando recursos y estafando 
al cuerpo docente. Después de

LOS AUMENTOS 
TARIFAS DE ARE —con 
65% de pTomad'p— sjü 
muchísimo — trlrdin* 
tones inflacionario- 
bierno se fijó o%
E] caso es enmp- I  
oue el .sgrv¡fio < f l  | Q  f l  Q  
ne un déficit ( Q  g Q  $ J Q  
hay que temer qT " 
vías —de vías se . 
minemos abriendo
trabajosamente se _________
cerrar.

- 13 de A l

LAS NUEVAS TARTFAS # 
OSE están provocando g-ne-a- 
les y justificadas protestas.
En casas de apartamentos, 
por ejemplo se anotan au
mentos del orden de un tres
cientos y aún un cuatroc'en- 
tos por ciento. Y  no puede 
entonces dejár de añorarse la 
época en que el prcc'o del 
agua era un rubro ínfimo 
dentro del presupuesto fami
liar.

F M I
OTRA CONFESION

- II de Abril

—'7 Habrá una vez más, la 
“ clá'ica carta de Intención?

—“Estimo que no es nece- 
“ sarlo. Las intenciones viven- 
“ tes se siguen cumpliendo".

La pregunta es de un cro
nista de “El Dia” v la res
puesta es de Sanguíneo.! Pre
sidente del Banco Central 

¡(Más claro ni echándole 
agua!!.' Se siguen eumolien- 
do a pie iuntlilas todas las 
“cartas intención" Vicentes.

Eso es sumisión y de la más 
disciplinada.



La lucha interna actual nada tiene que 
ver con los intereses de los consumidores
LOS verdaderos problemas 

de la producción y el con
sumo están lejos de las dis
cusiones oue en estos días se 
han suscitado alrededor de 
CONAPROLE

En una Asamblea de pro
ductores de Canelones se hi
cieron severas denuncias a la 
d!-<Tc'ón de la empresa y par
ticularmente a su Presidente, 
señor Moneta,

Se documentaron hechos ta
les como malversación de fon
dos o utilización de servicios 
y emóleos de la empresa pa
ra beneficio personal de unos 
paces y con s°ntldo eaudilles- 
co. En estos días una comisión 
de nmductores decidirá, en 
def’nlHva. internamente, esa 
discrepancia.

Por su parte en medio de 
tales acontecimientos el go- 
h'erno d<>cretó el 10 de abril 
“ importantes medidas” para 
reo»-iar el régimen de cuotas 
de Oananrole. Este régimen es 
un derecho que tienen sus po
seedores para enviar leche na- 
rs el consumo a precios altos 
("«neralmente u n a  tercera 
PBrfe más oue el Drecio del 
res»o d° la leche). Esta cuota 
a® “ ende a altos precios y da 
l” ®ar a diversas especulacio
nes.

R’n embarco, estas discusio
nes ’ievan más bien a ocultar 
el '-osque. hacienda -filar la 
vi'ta  en algunos árboles O 

'^ '—nq^rio discutiendo el nroble- 
ecnrrc-ó^-fondo de la producción

’ : ' i». * • >-
>TTE MANDAN

ojeMvo Inmediato

U Bf.r el «mano de la 
I  os verdaderos oro- 
■ 'enen su ral» en la 
m concentración |de 

del derecho a pro
eche cara. En el he

- aue el 60% de la pro- 
-'6n se realiza por produc- 

K '■•“s oue no son nrooletsrlos 
de )a tiprra En esta situación, 
el atraso téenleo e* tremen
do r? conslcu'e-'tamente, el 
oe-f0 de n-oducclón muv alto. 
E**“ conlunto de eondlclo- 

lleva a reducir las po- 
s” ' ,i,d’ des de compra de los 
consumidores y a trasnasar 
gran norte de ’ o que éstos pa
pan por el vital alimento a 
unos pocos grandes produc
tores.

* 'cunas clf-e* oficiales po
nen de manifiesto estos he
chos.

riel total de 280(1 n-nducto- 
ree «ue rem'ten 60 litros, o 
menos He cuo'a ñor día. el 
V>M ende solamente el 13p' 
de la leche de enota. En el 
otro pvfrereo. ouienes remiten 
r-*s de 100O litros por día, 

el 2o!. del total de pro- 
d--et0res tiene asegurado el 
16'*- de la cunta.

Cuatro empresas. — Duro 
r»-ns. P a * ' Cabaña Núfiez, 
fn-tustrlas Rur-les de San -To- 
rd c A v TTEt.PSA remiten 
pn oon litros de cunta por día, 
o ®ea cerca del 5% del- total. 
Fd'o Tes hermanos Duro tie
nen 7500 litro* do eoota, o

sea, tanto como 150 pequeños 
productores juntos (y  tienen 
más aún en otras sociedades).

Esta concentración de la 
cuota es producto de la exis
tencia de productores con es
casa tierra y capital, por un 
lado, y de enormes superfi
cies, capital y créditos con
centrados en pocas manos. 
Las ventas de novillos no es
tán sujetas a cuotas, y bien 
sabemos que quienes los ven
den son unos pocos.

La llamada Comisión Inter, 
ventora, que funcionó durante 
algunos meses, expresó que el 
70% de los tambos tenían me
nos de 100 hectáreas, por lo 
que producen mal y caro. En 
el otro extremo, unos pocos 
productores disponen de miles 
de hectáreas y millones de pe
sos de capital y créditos, o fi
ciales, privados y de la pro
pia CONAPROLE.

Ouienes controlan CONA
PROLE son los grandes em
presarios. Primero porque tie
nen, estatutariamente, m ás 
votos en las Asambleas, Lue
go, pornue hacen un amplio 
jueeo electoral, mediante cré
ditos. empleos, avales para 
créditos, manejo de las cuo
tas para consqeuir su electo
rado Esto queda certificado 
por las propias denuncias que. 
entre ellos, se han hecho en 
la Asamblea mencionada.

Hav, pues, alrededor de CO
NAPROLE, un juego de cuan
tiosos Intereses, ya que es una

de las empresas con mayor 
valor de ventas del Uruguay.

Y  por supuesto que hay In
tereses objetivos encontrados: 
los de los pequeños producto
res —que venden especial
mente leche para la Indus
tria— , y la de los grandes que 
se ajustan a la cuota, ven
diendo más caro. Pero estos 
no son los Intereses que es
tán en juego en estas reunio
nes. Lo que hay, sí, es una 
lucha entre los grandes. El ac
tual presidente de Conaprole, 
señor Moneta, tiene 756 litros 
de cuota por día; otros direc
tores que lo cuestionan, como 
Ceferino Vallés, tiene 365 a 
nombre propio y  548 en so
ciedad con los hermanos. Mo
neta desplazó a un director 
anterior en el control de la 
empresa, el cual era socio de 
TIELPSA. remitente de 4300 
litros cuota y vinculado a 
Cutcsa (de la' que fue presi
dente) y otras empresas.

En la Asamblea de produc
tores de Canelones, donde se 
denunció violentamente al ac
tual presidente, estaban, en
tre otros, los Duro (7.500 li
tros cuota), un delegado de 
TIELPSA (3.900), el produc
tor Malarluo. que hizo violen
tas acusaciones al directorio, 
y nue tiene 1.012 litros de 
cuota (tanto como cincuenta 
productores chicos).

El enfrentamiento de estos 
días es una lucha interna 
— entre distintos sectores de 
grandes productores que pug
nan por la dirección de Co
naprole v los privilegios nue 
ella conlleva. Los pequeños 
productores son aún el telón 
de fondo de tales luchas, a 
pesar de sus claros intereses 
encontrados con los grandes

El único valor de estas con
tradicciones menores es po
ner en evidencia, públicamen
te, los mandos Inescrupulo
sos dentro de CONAPROLE. 
Pem 1 a m á s cuestionan los 
verdaderos problemas de fon
do de los peoueños producto
res. obreros, la empresa, los 
tambos y el pueblo consumi
dor.

MAS n^CRTíTOS
PERO MENOS CONSUMO

La familia modesta ve co
mo cada dia puede consumir 
menos leche, manteca y que
sos.

La Cnrnls'ón Interventora 
estableció ou» cada montevi
deano consumía 42(1 eramos 
de leche por día en 1961 y só
lo 330 en 1968 Dato que. por 
supuesto, no figuró en el In
forme del señor Pacheco Are- 
co a la banca norteamericana. 
La misma Comisión estable
ció nue el consumo de Mon
tevideo bajó en 21.000 litros 
por dia. como consecuencia 
directa del tremendo aumento 
de los precios ocurrido en ju
nio del año pasado, al borde 
de la "congelación” .

Pero pstos son simules pro
medios, los sectores más cas
tigados por la política oficial 
debieron consumir mucho me

nos aún de este vital alimen
to por el encarecimiento y 
la baja de sus Ingresos.

Mientras tanto, se acumu
lan stocks de manteca y que
so, no porque se produzca 
más, sino porque se consume 
menos. Estos stocks no se pue
den colocar en otras áreas 
porque el mercado está domi
nado por países como Estados 
Unidos, Holanda y Francia, 
que venden la leche en pol
vo y la manteca a un tercio 
del precio dentro de esos paí
ses.

LA HOJA DE PARRA 
DEL GOBIERNO

Frente a estos grandes pro
blemas el gobierno hizo un 
extenso decreto, que, en lo 
sustancial, se refiere al régi
men de cuotas. Pero ni esto 
siquiera cambia. Por el con
trario, deja en manos de la 
propia CONAPROLE el merca
do de cuotas, y estabiliza la 
s i t u a c i ó n  preexistente en 
cuanto a su distribución. Quie 
re tapar el cielo con una hoja 
de parra.

El problema de fondo, la 
distribución de la tierra y el 
capital, los altos costos de 
producción, el consumo de
creciente no se mencionan.

EN SINTESIS

El problema esencial de la 
producción de leche es la dis
tribución de la propiedad. Los 
grandes tamberos se apropian 
de gran parte de lo que pa
gan los consumidores de le
che y  de pequeños tamberos 
que producen también Inefi
cientemente y sólo logran sub
sistir penosamente. La dis
tribución de la cuota es sólo 
una consecuencia de esta si
tuación.

Los grandes produc 
tan en estos dias en¡ 
la dirección de C0N: 
pero esto no tiene nadt 
ver con los Interese» fl- 
consumidores, los pqt 
productores, los obreros t 
empresa o los tambos. No 
en este enfrentamiento, 
euestlonamiento á- las n 
profundas del problenu 
una lucha por la direafc 
esta enorme empresa. -

El decreto del gobieriy 
hre el régimen de cuto# 
ataca lo esencial de! ge 
nía: la distribución de li 
rra, el capital, los crédito 
consumo decreciente fc • 
ni siquiera altera el té?: 
de cuotas ya que perito 
sin mayores cambios. Po
tan to, es absolutamente I 
cuo. no sirve sino para I 
tar de esconder su veri»! 
tar de esconder la verój 
no con los grandes emir 
rios.

Mientras tanto, las lar 
de los trabajadores oses 
ro y compran cada día o 
leche. La producción tsti 
tancada y, por lo tanto 
hav ni más trabajo pin 
asalariados Ai meiorw | 
pectivas nara los másdsll 
pequeñísimos tamberos

Las soluciones vendtfc 
ro no aisladas, sino o i 
junto, cuando se prodiaa 
las empresas donde los 
bres se asocien entres; 
producir de acuerdo i l : 
rés común y de toda !l f 
dad. aplicando las mejoro 
nicas, abaratando el 
to. aumentando el eoroe 
vertiendo los excedentes! 
terlor con independan

El vasto campo unir 
será un emporio de pw 
ción, entre ellas de 'f- 
porque tiene enormes r* 
sos potenciales. Pero sí" 
rá un vasto camno de lí 
contra las mlnorias os? 
benefician de la actual̂  
ción.
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