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Nueva estrategia sindical que se propone a los bancarios
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2 izquierda

Con “ El Popular”
"I AS erróneas concepciones de "IZQUIERDA ', es el ti

tulo del extenso articulo con que "El Popular” per
siste en hacer doüos en el apea nretpndiendo que la es 
(rategla de la direcc'ón de la CNT y del Partido Comunis
ta. en el nlnno político derrotaron al gobierno y lo obli
garon a levantar las medidas de seguridad

El tema exige, aún. algunas precisiones.
íoi" El Popular” plantea una falsa alternativa, al 

escribir: "Se trata de saber, nada menos, que si las me
didas fucron levantadas esencialmente porque no se pu
do aplastar el movimiento obrero o fueron un gesto del 
Sr. Pacheco Areco”.

la  tcHs del "gesto" es de exclusivo linaje unchenuista 
e “IZQUIERDA" iamás ha d;cho ou? el levantamiento 
|iarrt°! de las medida? de .«•ecruríd-’ H fue una concesión 
espontánea y generosa del Poder Ejecutivo.

Lo aue "IZQUIERDA" ha sostenido y sostiene, es que 
el decreto del 15 de mar7o es ln consecuencia de una co- 
vun'ura dialéctica, con una pluralidad de contradiccio
nes en su sero y con varioe factores, de diferente vigor, 
en su desarrollo.

Esa covuntura prpsíonó al Presidente, hasta obligar
lo a iev°ntar las mcdHns extraordinarias, pero en e'la 
la lucha nonular o’ eanizada secón las directivas tácticas 
de la CNT r del Part'do Comunista, no fueron el princi
pal factor E'o es todo

“IZQUIERDA” no ha negado oue la lucha de clases 
ai h"va profundizado Intensamente a lo largo de 1958. 
El’o ha s<dn el «recto dirpeto de la roMMoa reaccionarla 
v entreeuiata del gohi°rno En ese tra«foudo d° descon- 
tenfo eraoionte. de reheldía en ascenso se inscriben las 
rnntrariicrinnes d'satadac entre Jos cunos dominantes 
ene tan indisCutih’ o incidencia tuvieron en el levanta
miento de las medidas.

Nupstrn nunto 'de v'sta es. precisamente, aue por 
prrprcc manifiestos nnr inad'cnaeiín estratégica por afe 

a ijneas táeticas va «uneradas en un país pup ha 
'"•'•ido im camh'o irreversible, la di>-ecrión de la CNT v. 
"o'-re |odo, el P C. no han aprovechado nna sitnae!ón 
r’anmentp nrpnieia para nue la causa nonular avanzara 
mucho más de lo nue ha avanzado y asestara golpes mu
cho más duros al gobierno.

29) No hemos pe<mdn jamás —como lo pretende "El 
Rnnu’ar"— aue la ecneieneia 'de elasp no hava madurado 
y progresado en este tiempo; todo lo contrario.

Pero insmfimos que puede v d ’ be desarrollarse mucho 
rnps eficazmente pr\ la medida pp en» las tigideeps bu-
locrát.'cns v las tesituras “coexistencistas" no jueguen su 
negativo rol.

391 "El Penu’ ar” se 'a  de la lengua cuando afirma 
nue “calumniamos” a la CNT, a' decir que uno de los sin
dicatos afiliados a ella v no. ñor cierfo la Asociación de 
Funcionario: Públicos, planteó su conflicto en la COPRIN.

E«o fue pnhlicado en varios diarios, nunca adverti
mos n'naíin desmentido y no es calumnioso registrar la 
pv¡ct<-ncia de un h 'cho nue esté en congruencia con la 

; decisión de la mayoría de la CNT 'de integrar aquel or
ganismo.

Tanto es asi, que el tronio “F1 Popular" sp adelanta 
a justificarlo cuando dice: “ .. aún nue hipotéticamente 
las organizaciones de funcionarios núbhco- ei°ei*t.as bUn 
podrían haber planteado el problema a la COPRIN...".

Por fortuna la misma cla«e obrera está dando la res
puesta al grave er«or de la dirpecón de la CNT de inte
grar la COPRIN. En la. man'festac'ón re»liz?da el 99 en 
las Piedras, nnr los i^-bojadores dp los frigoríficos "Cruz 

• del Sur” v “ComaTgen" la consigna más vomada era. 
"Con COPRIN v fin CQPRIN les daremos hasta el fin”

491 Con todo esta rolémica no ha sido inútil "El 
Ponular” escr'be abora: "Pero el gobierno no fue derro
tado. y lo dijimos desdp el primer momento porque ha 
conseguido anücar la linea económica fmt porque 
ti°ne más medios renrpstvos como la COPRIN rnraup s¡- 
gu® sunrimlendo partidos ñor decreto, porque le ha to 
mado el gusto a la represión, etc., etc.” .

Eso es. justamente, lo oue “IZQUIERDA" ha soste
nido y de lo que ha tratado de convencer a "El Popular".

Y. finalmente, estamos de acuerdo con que "nu°va. 
etapas de lucha se abren y peligros renovados se ciernen".

Es ese futuro difícil, sombrío, pero lleno de dialécticas 
posibilidades, el aue tendrá oue enfrentarse radicalizan
do la lucha de clases y conduciendo la CNT. ese formida
ble instrumento liberador forjado ñor el coniunto de la 
clase trabajadora, por directivas estratégico-tácticas más 
eficaces y contundentes que las que ya han permitido 
irreversiblemente.

CORRESPONDENCIA DE LOS LECTORES

Carta al Ministro Ravenna
jyjARTA Visca de Acosta, ex docente de la.

Facultad de Medicina, ayudante cié Flslo- 
patologia y Patología General, dirigió én mar
zo una carta ai Ministro Ravenna. con motivo 
de la comunicación oficial que determinó su 
separación del cargo de Jefe de Laboratorios 
del Hospital Marítimo de Punta Ballena.

Entre otros hechos, le funcionarla denun
cia que se han realizado sumarios injustos 
que han dejado como saldo sanciones y des
plazamientos de funcionarios. Y expresa: "en 
mi informe de! 11 de enero de 1969. que reali
zara por su mandato porque —según palabras 
textuales de, su repreaentante. tenía orden 
de “ cortar cabezas", relaté la forma en que 
funcionó el laboratorio desde la toma de po
sesión en agosto de 1967 a enero de 1969, 
demostrando oue las dudas que tenia el Di
rector de División Asistencia sobre algunos 
aspecto? eran falsas, cosa que él mismo com
probó en la documentación archivada en la 
Direcc'ón del Hospital. Terminé mi informe 
explicándole —como es mi deber de univer
sitaria y ciudadana—, que estaba dispuesta a 
declarar ante quien correspondiera, la verdad, 
aue conozco paso a paso, para defender a los 
funcionarlos, y me referí especialmente al se
ñor Administrador, que fue desplazado de su 
cargo y que a ello me determinaban mis .sen
timientos de solidaridad humana y  de justi- 
c'a. Pocos dias después, sin existir en mi foja 
de servicios ningún sumario ni motivo alguno 
oue pudiera justificar esa medida, decidió us
ted mi destitución, la que resulta totalmente 
contraria a derecho, como lo expresara mi 
abogado en el recurso correspondiente. De
bo advertirle nue nada significa oara mi la 
destitución —ni en lo económico ni en lo mo
ral— ya que. por el contrarío me halaga ver
me desvinculada de un Ministerio cuyo jerar
ca. por las actitudes oue ha tenido en otros 
departamentos v en Montevideo con motivo 
de hechos de notoriedad, se ha definido por 
una conducta radicalmente opuesta a la mia 
tapto en el plano social, como político y uní

versítario.
Pero cuando los hechos —destaca asimis

mo la señora de Arosta—. transgreden la ven
ganza personal que es su propósito para Incidir 
directamente en la sociedad y particularmen
te contra los humildes, es mi deber denun
ciarlos públicamente.

Al destituirme --agrega—, ataca usted a un 
sector de la sociedad, negándole asistencia, 
pues al hacerlo clausura una sección del hos
pital, dejando a los enfermos hospitalizados 
en las policlínicas (maternidad, ginecología) 
sin los análisis clínicos necesarios".

La funcionaría indica, asimismo, -que pue
de documentar que “a pesar de estar sola en 
la sección donde, de acuerdo al presupuesto 
debían registrar tres funcionarios, evacuaba 
un promedio de noventa análisis semanales 
y a veces más. Subraya, a la vez, que cuando 
—hace algunos meses—, solicitó licencia para 
concurrir a Montevideo a terminar su carre
ra de médico, se le negó pues, por razones 
de servicio no se admitía oue faltara ni un 
solo dia, ni aun cumpliendo sus tareas en 
horario nocturno, hecho que se contradice con 
la eliminación actual de la sección.

Recuerda al Ministro que él ha salido a la 
prensa a reprochar a los funcionarios de Sa
lud Pública su justa huelga, amenazándole! 
con sanciones y alegando omisión de asisten
cia a pesar de que se mantenían las guardias 
imprescindibles para atender los casos aue asi 
lo reouirieran. Sin embargo, en el Hospital 
Marítimo al Ministro no le importa incurrir 
—par decisión personal— en omisión de asis
tencia.

La carta finaliza señalando que el tiempo 
demostrará oye. a la hora de la justicia, pa
sarán al olvido quienes han hecho de la ar
bitrariedad un rasgo de su gestión y destaca 
públicamente la om if’ón de asistencia minis
terial y la eficaz gestión cumplida por el Di
rector de División Asistencia, doctor Rafael 
Rivero. oue se ha esforzado por elevar el ni
vel del Hospital.

Del Mayor Angel Servelli
Montevideo, 16 de abril, 1969 
CEÑOR Redactor Responsa- 

b’e del SEMANARIO IZ- 
OUIERDA 
Presente
De mi mayor consideración:

Cúmpleme dirigirme al se
ñor Redactor, para expresar 
las siguientes puntualizacio- 
nes. a propósito d°l artículo 
publicado en el número co
rrespondiente al 11 del co
rriente en el Semanario de 
su Dirección:

1. Que el Coronel Servet- 
ti no existe, y que el señor 
Ansrel Servetti Ares, fue pro
movido a la ierarquía de Ma
yor de Artillería, con fecha 
19 de febrero de 1965, por Re
solución N9 37.597. firmada 
por el entonces Presidente 
del Consejo Nacional de Go
bierno. Dr. Wáshington Bel- 
trán.

2. Que me encuentro abo
cado. hace aproximadamente 
un año, a la compra de un in
mueble que permita una co
modidad para rol familia, ma
yor oue la que me brinda el 
apartamento que actualmente 
ocupo.

3. Que el pago de la com
pra de referencia, se llevará a 
cabo, en lo sustancial, con 
ahorros personales, los cuales, 
en parte, se encontraban y 
se encuentran depositados en 
una cuenta de cala de ahorros, 
y fueron producto del ejerci
cio de mi actividad profesional 
de militar y Contador Públco.

4. Que én ningún momen
to, recurri al Banco Hipote
carlo del LTrueuay. ni a nin
guna otra Institución Pública, 
a solicitar crédito aleuno. Di
cha aseveración nuede confir
marse con toda facilidad, da
do que no puede existir en 
ios archivos de los mismos, 
trámite alguno referente a 
esta gestión.

5 Que. por otra parte, el 
rumor que ese Semanario ha 
recogido, no sólo es incierto 
en cuanto al sunuesto présta
mo de un Organismo Oficial, 
sino también en cuanto al 
precio de la propiedad.

6 . Que comparto, con el 
articulo publicado, que el cré
dito público debe ser cuida
d o s a m e n t e  selectivizado, y 
orientado a los sectores que 
nuestra economía reclama, pa
ra vitalizarse, a los efectos de 
emnrender, con la mayor ce
leridad' posible, el desarrollo 
nue todos deseamos para núes 
tro pais. v oue sin ninguna 
duda, siguiendo el camino que

ya se ha emprendido, se logra
rá para felicidad de los que 
habitamos e«ta Nación.

7. Que desde este momen
to, me poneo personalmente a 
su disposición, para aclararle 
cualquier rumor que en el fu
turo se pueda generar refe
rente al desarrollo de ral vi
da privada, tratando con ello 
de evitar al señor Redactor 
Responsable, la distracción In
necesaria y no merecida por 
mi persona, de columnas de 
ese Semanario.

Agradeciendo desde va la 
publicación de la presente, sa
luda a Ud. muy atentamente. 
Mayor Cr. Angel Serveti Ares

SUGERENCIAS
A.A.  se refiere a una en

c u e s t a  planteada por “ IZ
QUIERDA".

“Creo conveniente que se 
Insista en los problemas de la 
penetración imperialista en 
n u e s t r o  pais, presentando 
ejemplos simples, notorios y 
fácilmente comprensibles por 
todo el mundo, p e.. Pactos de 
ayuda militar, misiones mili
tares, etc.

“Creo que deben empren
derse reportajes “ activos" que 
comprometen opiniones y, si 
acaso, las acciones de políti
cos “sanos” de los partidos 
tradicionales.

"Con respecto a teoría mar- 
xista, mi opinión de no mar- 
xista es que la utilidad de di
cha doctrina reside en su ca
rácter instrumental en la ex
plicación de la historia. Por 
lo tanto creo que los hechos 
de la semana —que ya son 
historia— explicados por una 
teoría coherente y con fuerte 
contenido “humano", como es 
la marxista, puede cumplir 
una tarea de esclarecimiento

y aún de propaganda de las 
ideas socialistas y populares.” 

A.P. ,  algunas de sus res
puestas :

Considera fundamental de
batir el problema del lati
fundio, la reforma agraria, 
porque es de primeríslma im
portancia para la liberación y 
el desarrollo de nuestra pa
tria” .

Por su parte indica: "No sé 
si Vds. estarán de acuerdo, 
pero me gustaría que de vez 
en cuando publicaran algún 
articulo sobre la Iglesia o los 
sacerdotes p r o g r e s i s t as  en 
Uruguay y América Latina”.

Y sobre doctrina marxista 
dice: "Me parece imprescindi
ble la serie de notas sobre 
doctrina marxista ya que en 
mi formación católica, muy 
poco o nada aprendí sobre 
esa doctrina fundamental de 
nuestro tiempo".

Finalmente termina: "Un 
tema que me gustaría que in
cluyeran, seria una sección 
dedicada al comentarlo de li
bros".
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EL ESCANDALO 
“FUHRMAN”
L\ "Sociedad Exportadora y Comercializadora Fuhrman

S. A." es una firma germano-argentina que opera en 
nuestra plaza desde hace años y que. en los últimos tres, 
se erigió como una de las principales exportadoras de 
lanas uruguayas.

Una cuota importante de la zafra pasa por sus manos 
y ello implica el movimiento de varios- centenares de mi
llones de pesos uruguayos y de varios millones de dólares.

Hace tiempo que era voz corr'da. en los medios lane
ros. que la emuresa Fuhrman "andaba en malos pasos” , 
una sucesión de irregularidades se venían encadenando 
y cualquier parálisis en los negocios podría hacer estallar 
el petardo.

A principios de marzo el escándalo de un cuantioso 
fraude explotó en su Casa Central para el Rio de la Plata, 
situada en Buenos Aires. Pese a tales significativos an
tecedentes, las autoridades del Uruguay nada hicieron 
para proteger a centenares de productores laneros y de 
comerciantes del interior.

En la tercer semana de marzo el asunto “reventó” en 
nuestra plaza.

Alrededor de 800 productores modestos de los depar- 
tsm-ntos de Lavalleja, Treinta y Tres y Maldonado. ha
bían vendido sus lanas a Fuhrman y habían concedido 
plazos de 90 a 180 días para cobrar.

La empresa con esa lana aún impaga, maniobró en el 
Banco Mercantil por unos 500 millones de pesos y la ex
portó en la tercera parte del plazo oue tenían para pagar.

Cobró sus dólares en el exterior, los convirtió en el 
Barco Oficial y Iueeo compTó dólares en el "mercado ne
gro” : trasegando cifras cuantiosas de divisas a su matriz 
porteña.

Los plazos se cumplieron y no cumnlió; el tendal de 
víctimas quedó, azorada, de cara a la desvergonzada es
tafa.

Muchos son productores y  otros consignatarios e in
termediarios, a los cuales vendieron directamente aquellos 
y luego revendieron a Fuhrman.

Según la denuncia formulada en el parlamento por el 
Senador Dr. Pedro Zabalza, una asamblea de productores 
logró reunirse con el gerente de la filial montevideana y 
con uno de sus principales (son dos hermanos), Sr.
Thomas.

Fue una especie de careo entre patrón y gerente.
Pero este puso las cartas boca arriba al preguntar.

"¿Como voy a pagar si yo le remití, la semana pasada, 
a usted, en Buenos Aires, un millón quinientos mil dóla
res, directamente, que eran los 375 millones de pesos con 
que íbamos a empezar a cumplir con el pago de esas la
nas aue ya están en Europa?"

Más claro, agua.
Aunque esas divisas no se han extraido del Banco de 

le República, si se han arrancado del patrimonio nacio
nal; son divisas que ya no cuentan a las efectos de nues
tro comercio exterior, o de nuestras obligaciones finan
cieras internacionales.

La denuncia fue elevada a la Justicia por algunos 
consignatarios y un productor y el 25 de marzo el Juez de 
Instrucción de Tercer Turno, Dr. Manuel Fernández Rey, 
ctecretaba el procesamiento del Sr. Thomas (pertenece 
a un grupo con cuantiosos intereses en Alemania Occi
dental).

Es notorio oue la firma Fuhrman operaba corriente
mente, y por montos muy elevados, con el Banco Mercan
til. cuyo principal accionista es el Ministro de Industrias 
y Comercio. Dr. Jorge Peirano Fació.

Ha trascendido, tamb'én, que de alguna manera el 
Banco Mercantil (y el Banco Popular, recientemente 
absorbido por aquel), han sido afectados en alrededor de 
500 millones de pesos por esta descarada y colosal estafa.

La revista argentina "ANALISIS", del 7 de abril, se 
refiere concretamente a esa com°nt'’ da vinculación en
tre el Banco Mercantil y Fuhrman S.A.

E D I T O R I A L

Al considerar la situación política uruguaya y las po
sibles interpelaciones que pueden gravitar sobre la esta
bilidad del gabinete, expresa: “Una firma germano-ar
gentina compró la lana a los productores ofreciendo me
jores precios y plazos (es efectivamente cierto que, en los 
últimos tiempos, Fuhrman no solo compraba más caro 
al productor, sino que vendía más barato al extranjero; 
lo qu? significa que el fraude estaba madurando), pero 
cumplidos éstos, entró en mora y ahora la policía inves
tiga la presunta estafa. Los perjuicios abarcan entre el 
tercio y la mitad de la zafra que este año alcanzó a unos 
00 millones de kilos y otros tantos millones de dólares,

El qu‘d está en que el Banco Mercantil del Río de la 
Plata (con el oue se atribuye conexión a Peirano Fació), 
ofreció los créditos para financiar las operaciones y ac
tuó de garantía. Junto con el Banco Popular (en proce
so de absorción por el anterior). Si se une toda la opo
sición colorada y estrecha filas con comunistas y demo 
cristianos, el implicado Peirano no soportará la inter
pelación".

Aún pareciendo exagerada la cantidad de lana afec
tada por la maniobra, según "ANALISIS" y sólo teniendo 
en cuenta la cifra manejada por el gerente de Fuhrman 
(un millón y medio de dólares; sin ninguna duda, infe
rior a la cifra real de lo defraudado), ello significa casi 
tanto como el crédito obtenido del Eximbank para esti
mular las exportaciones (2 millones de dólares), o muy 
similar a la empleada en todo el año 1968 por el Plan 
Agropecuario.

Es indudable que el parlamento debe tomar cartas 
en el asunto y debe investigar a fondo todo el "affaire” ; 
como alguna vez lo reclamara el Presidente Gral. Ges- 
tido, debe "raspar hasta el hueso” .

El Senador Zabalza afirmó que nuestra producción 
pecuaria estaba “regalada” y a expensas de los estafa
dores.

Pero esto no es nuevo: aunque es cierto.
El "escándalo Fuhrman" es sólo un episodio, en un 

largo e infame proceso de saqueo y engaños, cometidos 
por los monopolios laneros en perjuicio de los modestos 
productores del país. Proceso que se ha desenvuelto pro
vocando, de vez en vez, alguna querella ruidosa, o alguna 
protesta indignada, pero sin lograr inducir a los poderes 
públicos! controlados por blancos y colorados) a legislar 
para prevenir los abusos* y, menos, a castigar a los delin
cuentes.

Para recordar sólo las instancias más sobresalientes 
en los últimos años;

1?) Investigación parlamentaria de 1955, propuesta 
por legisladores colorados, y en virtud de estafas compro
badas a base de declaraciones falsas en las exportaciones 
laneras, con el consiguiente escamoteo de divisas.

Se arrastró durante unos meses, en una Comisión In- 
vrstigadora dotada de una ley especial de facultades (la 
misma que facilitó tanto el éxito de la C. Investigadora 
de los frigoríficos extranjeros- en 1957) y quedó finalmen
te. en agua de borrajas.

29) Investigación parlamentaria promovida por el 
Diputado V’vian Tías en 1957, sobre una serie, perfecta
mente tipificada, de fraudes cometidos por los grandes 
consorcios exportadores de lanas. Su destino no mejoró 
la marca de la anterior.

39) El muv importante e ignorado Informe Terra- 
Arlifeuille del 23 de setiembre de 1957. Es fruto de una 
indagación realizada en Europa (fue redactado por das 
lúcidos y altos func’onarlos) y en la cual se probó, con 
pelos y señales, el delito reiterado cometido por los mo
nopolios- laneros en sus operaciones de exportación.

El destino del Informe Terra-Arfeuill? fue al archivo.
49) La investigación solicitada por el Diputado Agus

tín Pavovich en diciembre de 1964. El citado legislador- 
presentó documentación proveniente de la Comisión In
terministerial para la represión del contrabando, que de
mostraba la actividad delictuosa de las principales fir
mas extranj ras de plaza.

Su maniobra de entonces cons-stia en el contraban
do de lana al Brasil y en su reembarque, como mercade
ría de tránsito, por él puerto de Montevideo; eludiendo, 
asi. las d(-tracciones que en el Uruguay se aplican a las 
exportaciones laneras.

A pesar d» lo contundente de las pruebas esgrimidas, 
la Comisión Pre Investigadora se pronunció, por mayo
ría. en contra de la Investigación

Estos hechos, que no son más aue algunos ejemplos 
de un extenso itinerario, ponen en evidencia varias cosas:

a) Los gobiernos uruguayos —blancos y colorados- 
han otorgado carta blanca a la especulación y al fraude 
en el maneto de las exportaciones laneras.

b) No h"v normas legales que amparen al modesto 
produelo'- de la voracidad de los monopolios.

c) La estafa, el delito, son factores normales y per
manentes de 1 régimen que rige nuestro comercio exte
rior: por la si ncllla razón oue son pieza c'ave en el fun
cionamiento del sistema oligarca-imperialista.

El fraude, la especulación, es uno de los mecanismos 
rutinarios de la explotación colonialista

Es decir. "1 "escándalo Fuhrman” es inherente al sta- 
tu ouo- no sólo no es excepcional en él. sino que es una 
nece'id-d para eu ef'caz funcionamiento.

R l̂o hav una solución efectiva; nacionalizar el co
mercio exterior.
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UNIVERSIDAD DEL NORTE:

Fabricar los técnicos para  la sociedad dependiente

Una consigna
CONSIDERO que en este "Mirador” en el que enfoco,

princinamente. asuntos políticos enmarcados en las 
luchas sociales. d:bo hacerme eco del hecho de que la 
CNT incluya en sus consignas del 1? de Mayo el repu
dio a las resoluciones del Poder Elecutivo que pusieron 
fuera de la ley a diversas organizaciones políticas, en
tre ellas a nuestro Partido.

Es auspicioso nue la Central sindical incluya en su 
plataforma de lucha p1 enfrentamiento con esa conduc
ta liberticida del gobierno,

La "disolución” de gruoos políticos, asi como la 
clausura de órganos de prensa, es un hecho que lesio
na a todo el movimiento obrero, no só’o ai organizado 
políticamente, sino también al sindicalmente organiza
do. roraue es índice y expresión de una linea reaccio
naria nu? alcanza a todos los movimientos que luchan 
contra la entrega del país y contra la explotación y la 
pobreza.

Recuerdo lo oue los socialistas diiimos cuando se 
perpetró el atentado del 12 de Diciembre de 1967 y en
cuentro oue mantiene toda su actualidad y nue los 
hechos producidos en estos 16 meses han confirmado, 
s'n lugar n dudas, e' significado de aouella medida, 
con la oue se inició abiertamente un oroeeso de repre
san de las organizaciones y movimientos obreros y po
pulares.

Al acercarse un 1? de M’ vo. en cuya plataforma la 
Ostral OVera in-lrve una consigna contra oouel aten
tado dehemos reiterar una vez más los conceptos con 
que lo enjuiciamos.

D-iimos entonces v lo renetimos hov oue la d:solu- 
ci n de partidos eolíticos tradujo la actitud agTesiva y 
v'o’pnta de los aceetps de una minoría privilegiada y 
cli"árouíca contra las organizaciones que. representan 
mil tantemente los intereses d? las clases dominadas, 
que «rmdden con los intereses del pais.

La frontal contradicción entre ambos grupos de in
ternes venia agudizándose como consecu-ncia del agra
vamiento de la crisis; el gobierno había vuelto a la 
rectoría del Fondo Monetario Internacional; aumenta
ban las penurias económicas del Dais v del pueb’o y 
anta el previs:b’ e incremento de las tensiones sociales 
v de los mov!mlentos de nrofe«ta y de resistencia, el 
rég’men emDPzó a snMcar la linea de la "mano dura” , 
grata a sus mancantes 'Vernos y eVamos, v tomó la 
resolución del 12 de Diciembre, antieloo de las Medi
das de Seguridad y de todas sus consecuencias.

Las presion°s externas t.emNén lo d'jimos. existie
ron. sin ninguna duda. Anarte la notoria actuación de 
mHnne.s vau~ui<¡ en el seno d« l"s organismos de segu
ridad del Estado, se nrodujeron en torno a nuestro 
naís. en ’ns mismos días en ene se nreparó y se dictó 

_ la resolución, diye-sos acontecimientos internacionales, 
"uva incnnfunVh'a relajón con el acto del gobierno fue 
w n 'ir r d s  dptallr da mente en el primer edltorip.t de 
T'7OTTD:'RDA. Coa-o conclusión de ese examen ce s°ña- 
’ó en él nue nadíp n o d 'a  deiar de s°nt.1rsp impresiona
do nor una concatenac'ón d e  acontecimientos oue. al
io. vistos en conjunto, no dejan lugar para desaprensl 
vos ni distraídos.

En lo referente a la situación del Partido Socialis
ta en particular, me sisnto en el deber de repetir tex- 
tua’ mente lo oue dije en un renorfaje poco después del 
boebornoso episodio y que mantengo en todos sus tér
minos.

“ ...S e  trata de nuestra actitud ante el Intento de 
borrar al Partido Socialista del mapa político nacional.

“El avance del Socialismo es el hecho dominante del 
mundo contemporáneo. La humanidad va. Inevitable
mente. hacia la organización socialista de la economía, 
de la cultura, de la yjda. ¿Quién puede dejar de ver
lo? Y los uruguayos formamos parte de la humanidad 

"Por eso la nretensión de disolver por decreto una 
organización política oue. como el Partido Socialista, es 
en este pais una herramienta auténtica de ese movi
miento ya invencible, produciría risa si no significase 
una mancha, un desorestiglo. nara el Uruguay que. den
tro del nanorama latinoamericano, tuvo buen nombre 
como país respetuoso de Ideas e ideologías.

“ Y aunque en estas cosas lo personal no debe con
tar mucho, oulero decir que en la situación en nue el go
bierno nos ha colocado, me siento más socialista qir 
nun nunca, más oue nunca miebro militante del Partido 
Socialista y más que nunca, también, dispuesto a luchar 
en él y por él”.

j^LGUNOS sectores locales 
han hecho resurgir el te

ma de la Universidad del 
Norte. Esta vez han consegui
do el firme apoyo del Minis
tro de Cultura, el que se 
comprometió —según sus pro
pias palabras— "en la batalla 
que deberemos librar para lo
grar su cristalización, que no 
será difícil". A su vez, el Pre 
sidente Pacheco Areco “con 
secuente con su pensamiento 
en materia cultural, dispuso 
el r á p i d o  diligencian)iento 
del Proyecto de Ley de la Uni
versidad de] Norte” . (“Acción” , 
17 de abril).

Los propios responsables del 
ahogo presupuestal de la en
señanza, de los recortes pre
supuéstales a lo que sea bien
estar del pueblo, los que no 
demostraron la menor preo
cupación por los Intereses de 
una auténtica cultura popular, 
no ven "ningún Impedimento 
para crear un Centro Univer
sitario al nivel de Salto” , (ci
ta textual del discurso del Mi
nistro de Cultura).

Algunos sectores de opinión 
ya se han expresado sobre es
ta iniciativa, vastamente tra
tada por IZQUIERDA, mien
tras oue otros, como la FEUU. 
la Coordinadora de Maestros 
de Montevideo, etc., la están

estudiando. Quienes ya se han 
opuesto a ella, por diversas 
razones, son la Directiva de 
la Asociación de Profesores de 
Secundarla de Salto, radio 
"El Espectador” , y “El Diario” . 
Este último, en su editorial 
del 16 de abril señala que, en
tre las razones de la Inicia
tiva, están también las polí
ticas. A propósito de esto, el 
Ministro de Cultura ha ade
lantado algo sobre la organi
zación de la Universidad del 
Norte, la que deberá tener 3 
organismos rectores; “ u n a 
Junta Directiva, integrada por 
pueblo y gobierno. Junta aca
démica autónoma, no depen
diente de ningún poder polí
tico, pero donde la autonomía 
pedagógica no pretenda re
gir los destinos del pais y un 
Claustro” (del discurso men- 

Mlentras tanto, surgen nue
vos defensores de la iniciati
va. El editorial de "La Maña
na” del 21 de abril la consi
dera “ una iniciativa progre
sista", la que, si cumple con 
ciertas condiciones, considera 
que "será un aporte positivo 
al progreso nacional”. El se
ñor Jorge Batlle ya dejó la 
linea, para que su séquito no 
se pierda durante su ausencia 
(por un1 viaje a Europa), al 
decir en una reunión de des

pedida en Canelones que la 
Universidad "tiene como fin 
preparar profesionales capaci
tados que contribuyen al de
sarrollo nacional; la Univer
sidad pertenece a la Repúbli
ca v no la República a la Uní 
versldad” , clara alusión a su 
politlca contra la Universidad 
de la República, que puso de 
manifiesto en su apoyo al 
gobierno y en numerosas au
diciones radiales.

No se necesita mucha suti
leza. ni la lectura de tales 
declaraciones para conocer el 
origen del apoyo de los señó
les Pacheco Areco y García 
Cnpurro —el expulsado del 
Sindicato Módico y declarado 
enemigo de la Universidad 
por la Asociación de Docentes 
de la Universidad, de quienes 
atacaron a la Universidad, 
la ocuparon, cercaron, reduje
ron su presupuesto y apelaron 
a crueles represiones. Respon
de a sus ideas de cómo de
be ser el Uruguay, y la En
señanza dentro de él. Ense
ñanza que enajene a las Ideas 
de quienes detentan el poder 
poli tico, que apoye incondicio
na lmento el Upo de técnloo 
que sirva para mantener una 
sociedad y una economía de
pendiente v. por lo tanto, sub
desarrollada.

CAJA RURAL
PROPIETARIOS DE INMUEBLES 

RURALES
(Art. 15 de la Ley 13.705 de 22-11-1968)

Todos los propietarios de inmuebles rurales deben decla
rar al Banco de Previsión Social - CAJA RURAL, si los 
mismos están ocupados por sí o por terceros. La declaración 
se realiza en formularios especiales que pueden obtenerse en 
las Oficinas de la Caja de todo el país.

EL PLAZO PARA FORM ULAR LA DECLARACION 
JURADA VENCE EL 3 DE M AYO DE 1969 Y SU NO 
REALIZACION APAREJARA M ULTA QUE SE REGU
LARA DE $ 100.oo a $ 10.000 oo (diez mil pesos).

, En el futuro todo cambio que se produzca en los ocu
pantes de inmuebles rurales debe ser comunicado en forma 
similar dentro de los noventa días.

La declaración debe realizarse en la Oficina Central en 
Montevideo — Mercedes 989— o en las Sucursales y Agencias 
del Interior de la República.

Oficina de Prensa, Propaganda y 

Relaciones Públicas
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¿Recuerda
usted?

t * i»-.- v .

'  por MILITANTE

1) Que de 2.937 médicos 
en actividad en todo el país, 
al 31 de diciembre de I9ü8, 
están radicados en Montevi
deo 2.347, y de los 389 inge
nieros agrónomos están en la 
capital 247.

*
2) Que en momentos en 

que se supr.me a los obreros 
de los frigoríficos los dos ki
los de carne que, con valor 
legal, integraban su salario, 
conviene tener presente que 
hace unos años, por una sim
ple resolución del Poder Eje
cutivo,, se aumentaron las re
muneraciones de los integran
tes de las fuirzas armadas 
por la vía de la entrega gra
tuita de víveres.

*
3) Que es de Engels la 

frase certera de que el pa
saje del capitalismo al socia
lismo sign.nca el pasaje del 
reino de la necesidad ai remo 
de la libertad, y que Marx ha 
poaido decir que, con ia desa
parición de las clases, termi
nara ia prehistoria de la hu
manidad, pata iniciarse su 
historia.

★
4) Que mu c h o s  de los 

grandes propietarios de tie
rras, en los años de la revo
lución artigursta, recibían ba
jo palio al general Lecor, jefe 
de los invasores portugueses, 
como “pacificador y garante 
de la estabilidad social y del 
orden” frente al "bárbaro se
dicioso anarquista Artigas” .

*
5) Que hoy. profundos es

tudiosos e investigadores de la 
significación del artiguísmo, 
juzgan que fue ‘ ‘en el pano
rama de la Revolución y del 
proceso Institucional i b e r o 
americano, el programa más 
orgánico e integrador” .

*

6) Que tiene cada dia más 
actualidad aquella sencilla y 
clara afirmación hecha por el 
Partido Socialista al explicar 
y juzgar el sometimiento del 
gobierno al Fondo Monetario 
Internacional (denuncia hecha 
por el Part do Socialista de la 
Carta de Intenciones de 1960): 
“los ricos serán más ricos y 
los pobres más pobres” .

*
7) Que según el "Anuario 

Demográfico de las Naciones 
Unidas" la población mundial 
llegó a un total de 3.420 mi
llones de habitantes a me
diados de 1967, lo que signifi
có un aumento de 65 millones 
sobre la cifra correspondiente 
a mediados del año anterior. 
Si se mantiene el actual pro
medio de crecimiento de 1.9%. 
la población mundial se du
plicará para el año 2006.

*
8) Que según datos oficia

les de la Unión Soviética, es
tudian allí jóvenes de cien 
países, incluidas repúblicas la
tinoamericanas. y en el año 
lectivo 19G8 - 1969 fueron ma
triculados siete mil extran
jeros.

LJna denuncia que 
conoce el Ejecutivo

Conaprole estafa 
a los consumidores
|ÍL contador Servelti, presidente de 

la tristemente» célebre COPRIN. 
y su colega Rocea, fueron los encar
gados de la intervención de CONA
PROLE decretada por el Ejecutivo. 
En el voluminoso estudio final esta
blecen (páginas 181 a 186) que los 
precios que se han venido fijando a 
la leche eran exagerados. En sólo 
tres componentes de los costos —ma
no de obra, alimentos para el gana
do y ventas de ganado no computa
das—, esta diferencia significa ac
tualmente 1.83 pesos por litro. Pe
ro, además, considerada "excesivos 
tanto el rubro arrendamientos como 
utilidades". Esto permite estimar que, 
según la interventora, el precio está 
exagerado en unos 3 pesos por litro.

Sólo en el rubro mano de obra la 
Interventora hizo “las siguientes ob
servaciones: (pág. 181 del informe) 

“a ) Equivocada aplicación d e 1 
laudo;

"b ' Doble cálculo del concepto de 
licencia del ordeñador;

"c) Aplicación eriónea de la tasa 
de asignaciones familiares;

“d i Inclusión del salario nocturno 
sin que exista la liquidación 
del mismo ante la Caja de 
Jubilaciones Rurales;

“e) equivocada utilización del mes 
promedio.”

“Las diferencias resultantes del re
cálculo realizado sin variar la estruc
tura de la hipótesis que determinan 
este rubro, disminuyen el mismo en 
S 0.537, que significa un 10% del to
tal calculado originalmente.”

De acuerdo al presidente de la 
COPRIN el pueblo consumidor de le
che pagó más de 600 millones de pe
sos de más en sólo un año y medio: 
desde enero de 1968 hasta junio del 
presente.

Sólo 4 grandes empresas de los her
manos Duro. Raúl Cabaña N., Indus
trias Rurales de San José, y TEELPSA, 
se apropiaron en este periodo de 32 
millones de pesos de los empobreci
dos consumidores, por tales "errores" 
en los costos. Además, por supuesto, 
de las ganancias que la "interventora 
consideró normales”, y que son ma
yores en estos tambos que están en 
mejores condiciones para producir, 
que en los pequeñísimos productores, 
que apenas logran un equilibrio muy 
inestable.

Pero esto no es todo. También los 
costos de pasteurización fueron infe
rióles a los que pago el consumidor 
y según la Comisión si el ano hubie
ra siuo normal, esta diferencia hubie
ra alcanzado a 0.58 pesos por litro. Y 
como CoNAPROLE vende 140 millo
nes de litios ae leche, se puede ha
cer fácil el cálculo.

Pero ¿a cuamo asciende la estafa 
si se acumulan todos ios años que se 
han venido fijando los piecios con 
criterio similar?

¿Qué cantiaad de dinero pasó del 
pueblo a los granoes tamberos, por 
estos errores?

¿Por qué el Cr. Servettl, Delegado 
del Ejecutivo y Presidente de la CO- 
PRIN, no ha tomado medida alguna 
contra la estafa que él mismo, como 
interventor, denunció?

MAS DECRETOS PERO 
MENOS CONSUMO

En estos días hay numerosas re
soluciones, realizadas o pendientes, 
en torno al problema de la leche. El 
gobierno hizo un largo decreto sobre 
la cuota, pero lejos de eliminar este 
sistema (que tiene un precio mayor 
que el resto de la leche enviada) deja 
el derecho de comprar y venderla y 
lo centraliza en la propia CONA
PROLE. - |

La Cámara de Diputados, por su 
parte nombró una comisión preinves- 
tígadora para ver si hay que inves
tigar.

Finalmente, los productores se lan
zan gruesas y fundamentadas acusa
ciones, centradas en el actual direc
torio, incluyendo la de manejo frau
dulento de fondos y "favores" de di
versa naturaleza en favor de unos 
pocos. Pero ni los decretos, ni las pre
investigadoras, ni las asambleas de 
productores cuestionan los problemas 
de fondo. No dicen nada sobre la tre
menda concentración de la tierra y 
el capital en manos de unos pocos 
grandes productores, ni de la gran 
cantidad de pequeños productores 
(más de 2000), que siempre están al 
borde de la ruina. Nada sobre los 
trabajadores de los tambos o de CO
NAPROLE. sometidos a los miniau
mentos de salarios y sin mayores 
oportunidades de trabajo.

Tampoco encaran el problema del

U 50
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Obsérvese el pronunciado descenso del consumo de leche de Montevideo, a partii 
di 1961, y en especial en 1968. Los números en la linea vertical expresan los 

gramos de leche y por día que consumió cada montevideano.

. El nuevo rostro —  
de Me Ñamara
J^OBERT Mo Ñamara, el conoci

do ex ministro de Defensa de 
la presencia Kennedy y gran 
parte de la Johnson, es hoy en 
dia Presidente del Banco Mundial.
Este banco es la mayor fuente de 
ciédito de todas las instituciones 
"multinacionales” del mundo capi
talista, y por lo tanto gran recep
tora de fondos del capital mono- 
pólico y de los gobiernos que cus
todian sus intereses.

En su primer alocución pública, 
el señor Me Ñamara estableció 
claramente la conveniencia de los 
países capitalistas avanzados en 
colocar fondos en el banco. No só
lo porque es una empresa redi
tuable. que presta a intereses, los 
que han subido 2 veces en sólo 3 
meses sino porque “ es escasa la 
aportación de fondos aportados 
para fines de la ayuda que queda 
n los países en desarrollo; prácti

camente todos se reintegran ráp.- 
.lamente a los países ricos en pa- 
íos de bienes adquiridos en ellos’
(del texto del discurso del 30 dt 
.etiembre pasado).

Esos fondos se orientarán de 
acuerdo a su criterio, a la educa- 
ión, la agricultura y con especia! 

énfasis al control de la natalidad 
En este sentido dice Me Ñamara 
que el Banco dtbeiá “ financiar los 
medios que precisen nuestros paí
ses imemoros para llevar a caDO 
piogiamas ue planificación de la 
imniiia' a la vez que “ establecer 
ios inetoaos mas electivos de pla
nificación laminar y de aaminis- 
aac.on  nacional de programas ae 
contioi de ia pobiac.on".

Quiere decir que para el geno
cida Me Ñamara ei problema prin
cipal es el conuol ae la natalidad, 
luego el crecimiento de la agricul
tura para tender a deformar aun 
mas las economías dependientes, y 
unaimenie la educación, palabra 
cuyo significado en boca de este 
peiaonero ae los intereses especia
les es ensenar a lormar las ideas 
y los técnicos que sirvan para 
acondicionar la sociedad depen
diente a ios intereses de la metró
polis.

Me Ñamara, ex presidente de la 
FORD —tercera empresa nortea
mericana—, dirigente dei genocidio 
ai puebio vietnamita durante lar
gos años de la administración 
ivennedy y Johnson necesitó de al
gunos meses de reposo para cam
biar su cara. Según una revista es
pecializada que edita "Visión” , en
tre abril y setiembre se dedicó a es 
tudiar y evitar ser mencionado pa
ra adquirir su nuevo rostro de 
bienhechor que trata de conven 
cer a los monopolios que les con
viene prestar a los paises atrasa
dos porque es una inversión redi
tuable, y que orienta esas inver
siones a una mayor deformación 
de su economía y ai control de la 
natalidad.

consumo, que ha venido decreciendo 
en los últimos años, como lo pone de 
manifiesto el gráfico adjunto. Según 
datos de Conaprole el consumo de 
leche diario de cada montevideano 
era de 340 gramos en 1961 y fue de 
sólo 330 en 1968.

El Impacto de la crisis por un lado 
y el gran aumento del precio de la
leche, determinan esta situación. Asi, 
la interventora determinó que el con
sumo de Montevideo disminuyó en 
21.000 litros por día. sólo como con
secuencia del brutal aumento del pre
cio en junio del año pasado.

Todos estos serlos problemas que 
afectan a los consumidores y a los 
trabajadores de los tambos y la in
dustria no están presentes en las dis
cusiones y, por lo tanto, en las solu
ciones, demostrando una vez más el 
compromiso entre el gobierno y los 
grandes empresarios.
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Nueva concepción sindical - Sobre la Asamblea Bancaria habla

—¿Qué conclusiones saca usted de 
la últiK-na asamblea sindical?

—Desde que milito gremialmente, 
ha sido ésta la Asamblea del Sector 
BANCA PRIVADA que ha durado más 
y donde la polémica alcanzó, como 
pocas veces, un alto nivel político. El 
tiempo que transcurrió, es casi una 
jornada de labor. Pero fue esta una 
labor fecunda, donde analizamos los 
postulados inmediatos y los mediatos. 
Se habló de lo sectorial y también de 
lo que como trabajadores nos im por
ta y nos obliga.

Se podrá decir que gran parte der 
gremio no concurrió y ello es pro
ducto del esceptimismo. pero sin lu
gar a dudas fue una asamblea posi 
tiva, un día de labor para el desa
rrollo sindical; por consiguiente, con 
el tiempo se reflejará en el tan an
helado desarrollo nacional.

—¿Qué propone usted que se ha
ga ahora?

—Debe iniciarse una nueva concep. 
ción del movimiento sindical. El sin
dicato utilizado para el simple trá 
mite parlamentario, como mera or
ganización de presión y negociación 
y que aparece sólo cuando hay con
flictos salariales, fracasa. Por cierto 
que los problemas reivindicativos no 
les pueden ser ajenos y le si
gue siendo inherente al Sindica
to. Además, la lucha por objeti
vos inmediatos no es incorrecta. 
Por el contrario, cuando la pla
taforma inmediata sea concreta y 
precisa, será más fácil promover la 
acción sindical y así ir creando con
ciencia sobre los asuntos de fondo. 
No rebajar el nivel y tono de las re
clamaciones, pues sería ir adaptándo
nos a las posibilidades que cada vez 
son menos a medida que reclamamos 
menos. Y después proclamamos un 
"gran triunfo” en función de cual
quier cosa pequeña que nos concedan.

Paralelamente d e b e  acomodarse 
una nueva estructura organizativa, 
ya que frente a una nueva realidad 
el gremio debe ir acompasándose pa
ra que los hechos no lo superen. De
be nacer el principio de la revocabi- 
lidad, donde el gremio sede el auto
control, y el delegado y /o  dirigente 
que no sea el fiel reflejo de la re
presentación que ejerce, seria suplan
tado. Aparece ahí la responsabilidad 
mutua entre representantes y repre
sentados.

Es decir: una estructura sindical 
con plena participación y decisión 
del gremio, que sea garantía para la 
masa. Debemos iniciar una lucha de
cidida concientemente desde “abajo” 
por los destituidos, por la fuente de 
trabajo, por nuestro salario, por una 
banca al servicio del país.

CLARA SALIDA POPULAR

La organización nueva que debemos 
darnos, debe ajustarse a la actividad 
a desarrollar, en momentos que la re
presión volverá y con más fuerza. 
Ninguna cosa del Sindicato debe ser 
patrimonio de los dirigentes, eso des
fibra al gremio y deja la puerta 
abierta para que se cuele el amarri- 
lismo. Se ha carecido de un plan de 
lucha en conjunto. Ningún gremio 
aislado puede obtener triunfos impor
tantes y entonces debemos relacio
narnos con los intereses generales de 
la clase trabajadora y del país. A 
través de la CNT, rescatar el progra
ma del CONGRESO DEL PUEBLO de 
1965, que representa una clara salida 
popular a la crisis, única posibilidad 
cierta de poder subsistir, no como 
habitantes de un p a ís ..., sino como 
ciudadanos de una patria.

Estas no son posturas “aventure
ras” como acostumbran a manifestar 
a'gunos; las aue frenan, dividen y 
atrasan al movimiento popular son 
las posiciones de permanentes replie

gues. Esto no implica que en cual
quier condición y siempre haya que 
“ ir para adelante” , la táctica puede 
exigir repliegues, pero la estrategia 
debe ser ofensiva. La democracia in
terna, consiste en la libre discus.ón 
ideológica, pero para luchar por el 
programa de la C N T. basta con coin
cidir con lo que ese programa plan
tea. Y la UNIDAD parte desde el mo
mento que nos unimos para luchar, 
aunque muchos no lo entiendan asi.

Todo dependerá del objetivo que se 
tenga y el método que se aplique.

—¿Cuáles son. a su juicio, las di
ferencias en la estrategia y en la tác
tica que están planteadas?

—Resulta útil, en primer lugar, 
precisar que unos y otros coincidimos 
en afirmar: a) que nuestro ene
migo principal es la minoritaria cla
se dominante, enancada en el gobierno 
por sus representantes más auténti
cos. dueños de la tierra, la banca, la 
industria y testaferros directos del 
imperialismo en la penetración d íl 
pais; b) que la tarea central re
querida es unir al pueblo, capacitán
dolo para el enfrentamiento decisivo 
que contra su enemigo de clase ten
drá que llevar; c) que, si bien, só
lo con el control absoluto de la pro
ducción y, por tanto, el cambio ra
dical de las estructuras caducas del 
régimen, podrá la clase obrera co
menzar a escribir su propia historia, • 
tal objetivo no es concretable en lo 
inmediato y nos ubica en la necesi
dad de instrumentar sucesivos pasos 
que hagan posible este acceso a la di
rección del país. He aquí, entonces, 
nuestros campo bien diferenciado. 
Desde esta trinchera, s ’n confusiones 
ni desdibujamiento. podemos empren
der una polémica sobre profundas di
ferencias.

Si podemos definir como estrate
gia el “ análisis de los objetivos a lo
grar, considerando una situación total 
y la forma global de lograr esos ob
jetivos” constatamos; a) ¿Se tra
ta de usar al Mov. de masas, orga
nizado a través de los Sindicatos, pa
ra que al compás de sus experien
cias de lucha, adquiera conciencia de 
su enemieo de clase, y canalice esa 
comprensión adhiriendo a tal o cual 
aparato político que le garantice, por 
medio de sucesivas etapas electorales, 
cambiar la correlac:ón de fuerzas del 
país y  derrotar finalmente a la clase 
dominante? Esta alternativa plantea
da veladamente aún para las gran
des masas del país es sin embargo la 
que en los hechos existe en la ma
yoría de las direcciones sindicales, 
precipitando una ineludible discre
pancia central.

No porque sí, entonces, el parla
mentarismo, el ganar opin ón públi
ca reflejando al Movimiento Obrero 
a actitudes pasivas, las reformas 
constitucionales propiciada por algu
nos sindicatos, entrando en el co 
rral de ramas de la euforia electo
ral, los métodos declarativos, de de
nuncia. la falta de un Plan de lu
cha que centralice y concrete, de 
conjunto, las aspiraciones, hoy si 
políticas, de los trabajadores. Noso- 
tors pensamos que el bajo nivel de 
esta estrategia desperdicia y subesti
ma el potencial de lucha y cambio 
de nuestro movimiento.

Pretende integrarlo a los esque- 
más más oue colocarse a la cabeza 
para dirigirlo con una perspectiva 
de transformación profunda. Para 
nosotros de lo aue se trata es: De 
desarrollar el instrumento de cam
bio de la realidad nacional, que es 
el movimiento sindical, promoviendo 
su capacidad de lucha y organiza
ción. sin otros límites aue aquellos 
impuestos por las condiciones del 
momento y el apoyo activo de las 
masas del país. Ir promoviendo des
de su seno, la dirección capaz de

homogeneizar y dar fuerza a ese 
movimiento de masa, c o n o c ié n d o 
se asi. en los hechos, en la repre
sentación política de los intereses y 
objetivos inherentes a la clase tra 
bajadora. Usar todos los medios que 
estén a su alcance para lograr su 
objetivo último teniendo presente el 
proceso real del pueblo y la necesi
dad que tiene, su vanguardia, de ha
cer comprender que a cada etapa 
histórica le corresponde el uso de 
medios más precisos y decisivos que 
en el pasado.

Vale decir: dos estrategias: Una) 
movimiento de masas —toma de 
conciencia— canalización partidaria 
—apoyo electoral— cambio de la co- 
rrelac ón de fuerzas del país y de
rrota de la clase dominante. Otra) 
movimiento de masa —toma de con 
cencía— preparación organizativa— 
enfrentamiento político —creación en 
la lucha de su vanguardia— cam
bio de la correlación de fuerzas del 
país y derrota de la clase dominan
te. La primera castra la capacidad 
objetiva del Mov. Sindical, amarrán 
dolo a los carriles electoreros y de
claratorios. La segunda impulsa en 
toda su extensión las potencialida
des de los trabajrdares organizados 
creando en este tipo de lucha, y des
de su seno, la direcc’ón real que 
permitirá conducir consecuentemen
te hacia los objetivos últimos al 
pueblo en su conjunto.

EL PROBLEMA CENTRAL

Es este un problema central 
planteado, no sólo en bancarios. 
sino en todo el movimiento sin
dical —prosigue Zapicán. Por su
puesto que de esta discrepancia 
frontal en lo estratégico, se de
rivan, como ramales, innumera
bles discrepancias tácticas. Vea
mos; ¿Por qué se está aferrados a 
una práctica dirigentista. de “con
trol de la Base” , de uso desmedido 
y abusivo de la disciplina smdical? 
Hacer que la soberanía radique en 
las masas tiene su riesgo para quie
nes quieren del Mov. Sindical un 
activo movilizador de conciencias 
y /o  mero agitador de postulados pe
ro, en definitiva, un frustrado con
cretante de sus postulados más tras
cendentes. La actitud "desde arriba" 
no es sino un vicio derivado de una 
estrategia que sí lo exige para ser 
coherente. ¿Por oué no realizar un 
enfrentamiento decisivo, capaz de 
hacer negociar al gobierno (nada 
tiene oue ver con la toma hoy por 
hoy del poder con que algunos in
tentan confundir), avanzando en es
ta confrcntac’ón en organización, 
conciencia política, y objetivos lo-

grables? Es lógico que se haya elu
dido esta conj.ontac-ón. ¿Qué pa
sa, si ello ocuriia, con la “ legalidad”? 
Porque en toda lucha el riesgo de 
“ perder" lo que un cierto status nos 
ha permitido, está siempre latente. 
¿Y no es la “ legalidad” de esta dic
tadura constitucional la que habili
ta, para la estrategia de las mayo
rías de las direcciones sindicales, ca 
nalizar politicamente, cambiar la co
rrelación de fuerzas, y dar el "com
bate’1 en las mejores condiciones?

Obligar al gobierno a negociar 
nunca fue, durante los 9 meses de 
medidas de seguridad, tarea senci
lla. Pero era la única si se partía de 
los intereses del movimiento de ma
sas. Si se partía de una estrategia 
1971 habia que no asustar a la Opi
nión Pública, "Acumular fuerzas”, 
en pos de un resultado electoral. Es
ta “ legalidad” que nos han dejado, 
previo levantamiento de las M.P.S., 
ha hecho vociferar triunfos de al
gunos ilusos pero difícilmente am
biente para otra cosa que la con
quista de peldeños parlamentarios. 
¿Porqué no luchar por el Programa 
de la CNT para juntar firmas y 
presentárselos a los señores legisla
dores, con el visto bu:no de algu
nos. la desaprobación de otros, y la 
indiferencia de las más. Ha servido 
tamb én para la pegatina de muy 
lindos murales a colores. Ha servido 
para que separr03 lo que "otros" 
tendrían que hacer. Para hacerlos 
"nosotros” los trabajadores, elaboró 
su Programa la CNT. Pero para es
te objetivo, que contredice la estra
tegia mayoritaria a nivel de varias 
direcciones sindicales, no habrá ja
más Plan de Lucha. Habrá disper
sión. denuncia, interpelaciones, idas 
y vueltas d? quienes no quieren pa
ra el Mov. de Masa la misión de lu
char políticamente por el cambio del 
pais. Y entonces, nuestro Programa 
se convierte, en papelito pintado, en 
la risueña caricatura de los esque
mas hu;cos, de los moldes sin alma. 
Todo esto, por supuesto, hoy por hoy, 
el gremio lo intuye, pero todavía, no 
¡a ha aprend do claramente. Estas 
dos estrategias, como se ve. no tie
nen otra alternativa que enfrentar
se. El problema es que para dirimir 
el error o el acierto de una u otra 
sólo es posible hacerlo de frente a 
la masa. Es ella, con su propia ex
periencia. la deberá juzgar y elegir 
su necesario camino. Toda otra for
ma solapada, casi pprsonal, de polé
mica. además de inútil, corre el ries
go de enturbiar las aguas, crear opo
siciones subjetivas y retrasar el cur
so del proceso ascendente aue el 
Sindicato, como lo demuestra la 
Asamblea de Banca, ha venido lle
vando del 65 para acá.

/P U D O SER UNA R EVOLUCION ?
• LO SUCEDIDO EN M AYO - JUNIO 

DEL 68 EN FRAN CIA
• ¿ QUE PA PE L J U G A R O N  LOS 

SIN DICATOS?
• RESPON DERAN  LOS M I S M O S  

PRO TAG O N ISTAS

Rene Salanne y J. Decallion, dirigente de la Confede
ración Francesa Democrática del Trabajo (una 
Central que respaldó totalmente los postulados estu
diantiles) en visita de confraternidad al Uruguay 
darán una Conferencia y contestarán preguntas el 
VIERN ES 25 a las 19 y 30 horas en Lavalleja 1836.

i n v i t a

ACCION SINDICAL URUGUAYA
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IMPLICANCIAS
Algunos datos sobre un nuevo Ministro

(JURANTE el Ministerio de Fríck Davlcs, si 
plantearon cargos concretos contra su ti

tular. En estas mismas columnas se habió con 
total claridad al respecto. Aunque el Poder 
Ejecutivo ni se Inmutó, complicándose, rn 
consecuencia, todos sus integrantes, cabi i i 
perar que al renunciar Frick Davles, se lie 
nara su puesto con alguna persona cuja ac 
tivldad y anteced ntes le vincularan menos 
a los negocios.

IZQUIERDA siempre ha entendido que el 
problema fundamental que está planteado al 
país es de régimen y no de personas No obs
tante, la identificación con los intereses capi
talistas que puede observarse en los represen
tantes más caracterizados de este gobierno es 
de tal índole, que basta mirar los negocios 
a que se dedican algunos Ministros para de
terminar, con precisión, qué Intereses defen
derán en el gobierno. Lo natural, lo que de
biera ser normal en un gobernante —más 
allá del criterio que determinara una solu
ción—, es no intervenir, excusarse, abstenerse 
de votar cuando una medida beneficia direc
tamente sus intereses. Pero en el actual Po
der Ejecutivo, sin duda el que registra mayor 
cantidad de implicados en toda la historia 
del pais. la norma parece ser la contraria. 
Al poco tiempo de ocupar su cargo el nuevo 
Ministro, el senador Washington Beltrán 
planteó un pedido de informes sobre el ma
nejo de los vagones por parte de Afe. El tema 
se relaciona estrictamente con el Ministro 
Montaner. ya que, de acuerdo a las informa
ciones en base a las cuales se planteó el pe
dido, se está frente a un caso de acapara
miento de vagones. El problema seria el si
guiente: para realizar embarques hacia Ta
blada en vagones de Afe, con frecuencia hay 
que esperar dos o tres meses. No obstante, si 
ese ganado se consigna a Montaner —que lo 
remite a Efcsa—, los vagones se obtienen a 
los pocos días. Este acaparan!lento de vagones 
rinde beneficios, ya que al estar consignado a 
su nombre, Efcsa le otorga una prima espe
cial que reporta buenas cantidades de pesos. 
El escritorio de Montevideo aparece, ahora, a 
nombre de un hermano del señor Ministro. 
Y las publicaciones —oue se hacían a nom
bre de Montjaner y Vázquez—, se realizan 
ahora a nombre de Antonio Vázquez.

Pero, además, el actual Ministro no parece 
entender claramente este asunto de las im
plicancias, que en algunos casos podrán no 
estar especialmente penadas en el código pa
ro en otros están claramente tipificadas. Ha

ce aproximadamente quince años, mientras 
trabajaba en el Banco de la República, se 
dedicaba, a la vez, a negocios rurales. Desde 
su puesto en el Banco eataDa en condiciones 
de conocer la situación de quienes padecían 
dificurtaaes financíelas y, en consecuencia,, 
ponían estar en la obligación de vender sus 
uerras. Aunque el hecno puede considerarse 
mera coincidencia, y la implicancia cosa de 
sutiles, lo cierto es que el funcionario Mon- 
taner realizo junto a un socio, señor Palerino 
Goñl. algunos negocios brillantes. El B. Re
pública le hizo un sumario, que tiene que 
estar en el Consejo Central del Banco de la 
República.

La vinculación entre política y negocios ne
cesariamente da lugar a esa tipificación de 
implicancia, cuando hombres que participan 
en la misma se benefician, en sus intereses 
particulares, de pronunciamiento político que 
piomueven. Veamos un ejemplo: el impuesto 
municipal del 27o que el señor Montaner re
tenía a sus vendedores de ganado, no lo ver
tía, como corresponde, ai Municipio. La mo
ra correspondiente a esas sumas fue solicita
da por el Intendente Pedro Chiesa —blan
co—, y negaba en principio por la Junta De
partamental El propio señor Montaner se 
benefició, luego, con la asistencia de sus edi
les, con cuyos votos se aprobó la exoneración. 
De paso se benefició, también, un caudillo 
blanco de la octava sección de Tacuarembó.

Un hombre que necesita que se le condone 
esa deuda, puede, luego, gastar varios millo
nes de pesos en la campaña electoral. En Ta
cuarembó todos recuerdan lo que se vio en 
las últimas elecciones. En los comités del ac
tual Ministro se repartía carne, pan, azúcar, 
aceite e incluso dinero. Todo un mecanismo 
de secretarios bien pagados —que prometían 
puestos públicos, jubilaciones, etc.—, contri
buyeron a la campaña, cuyos gastos —según 
el propio Ministro manifestara en algunas 
oportunidades—. llegó a siete millones de 
pesos.

De todos modos, al señor Ministro le que
dan bienes suficientes: tres automóvilesi un 
Impala, un Peugeot y un VW), cinco mil 
hectáreas de campo, el edificio Cine City, el 
edificio Teatro Uruguay, el inmueble de la 
panadería “La Estrella” , varias fincas, dos 
aviones (que viajan a veces a Paraguay), 
campos en sociedad con Jorge Batlle y otras 
entradas que deberán merecer un comentario 
más. '

Cuba y la Universidad P n n f í o m o n n c n n n f i an - j ' i

Un matutino dijo el 15 de 
abril:

“De nuevo el Paraninfo de 
la Universidad será el esce
nario desde e; que se servirá 
el "Testimonio de los invita 
dos a la conmemoración del 
X aniversario" de la revolu
ción cubana, y el film docu
mental del 2 de enero.

“Nadie crea que habrá allí 
un planteo objetivo del fenó
meno; el acto lo organiza un 
núcleo que se autotitula, muy 
explícitamente. “ Comité Na
cional Coordinador del Apoyo 
a la Revolución Cubana".

"Lo que se persigue no es 
informar, pues, sino apoyar

"¿Está seguro e] Consejo 
que semejante cosa figura en
tre los cometidos que la ley

¿AUN NO ES SOCIO?

CLUB DEL LIBRO
LO BENEFICIA CON:

—20% DE DESCUENTO 
EN CADA LIBRO 

—UN BOLETIN COMPLE
TO DE LIBROS CADA 
MES

CUOTA MENSUAL $ 50 oo 

MISIONES 1290 . 98 68 59

orgánica atribuye a la Univer
sidad?"

Con el propósito de ensayar 
el desprestigio de la Univer
sidad cualquier e x c u s a  es 
siempre buena. El Paraninfo 
de la Universidad no puede 
estar vedado a ninguna co
rriente del pensamiento y lo 
que en él se discuta o plantee 
no necesariamente tiene que 
reflejar la opinión de la Uni
versidad cgmo ente. La falta 
de objetividad de la informa
ción controlada por los grupos 
de intereses minoritarios y de
pendientes d e I imperialismo 
agresor de Cuba, vedan al 
pueblo uruguayo del conoci
miento de las realizaciones re
volucionarias quis tanto en 
Cuba, como en las distintas 
áreas del mundo socialista, 
sirven para hacer conciencia 
de la necesidad y posibilida
des del cambio.

Es información, aunque — 
como en este caso — para 
poder brindarla, es necesario 
la existencia de una organi
zación de apoyo, que logra 
con su labor crear fisuras al 
oscurantismo infoumativo del 
régimen.

Por lo demás, al matutino 
le disgutaría que se digan co
sas como las que afirma —en 
esta edición— el corresponsal 
de Time - Life.

Confianza y Desconfianza
■TL vocero del oficialismo 

tituló, esta semana, in. 
tentando difundir la idea de 
que “el gobierno ha recu
perado la confianza en el 
exterior”. De las declara
ciones del Ministro Char- 
lone surge que están satis
fechos con el gobierno el 
Fondo Monetario, la Banca 
extranjera, el Comité In
teramericano de la Alianza 
para el Progreso. Se sabe 
que el Fondo reclamó una 
nueva devaluación y que 
las exigencias se plantean 
a los delegados de gobierno 
como pudieran plantear a 
los gobernantes los dueños 
de alguna factoría. Nadie 
votó a integrante alguno de 
la banca extranjera para 
oue dirija los destino? de 
Uruguay: no obstante los 
que aceptaron los dictados 
del Fondo y los aplican, 
ahora pretenden sembrar 
la esperanza en base a la 
satisfacción de los que ex
plotan al pais. La confian 
za exterior no es. por cier
to, la alegría del Fondo 
Monetario. Prro, además 
¿no resulta más sintomáti
co la desconfianza Interior?

Pero el gobierno, por lo 
visto, no se interesa de la 
opinión pública nacional.

Peirano Fació

Sacrificado
ANTES de retirarse por un 

tiempo —en viaje por va
rios países—, el doctor Jorge 
Batlle quebró algunas expec
tativas. Aunque se está lejos

de la elección, no hay espe
ranzas en ios par Liaos acerca 
de alguna realización posible. 
En consecuencia, los "pasitos 
políticos’ barajan candidatos. 
Aili se comentaba —hace al
gunos dias—, que los tres Jor
ges (el Ptesíaente, el Minis
tro y el Director de la 15) 
tienen, a pesar de la alianza, 
intereses políticos encontra
dos.

Peirano, contando con los 
datos Gadup sobie Jorge Bat
lle, aparecia representando la 
tendencia de un gobierno — 
sin intermediarios — de los 
poderosos.

Pacheco, como principal res
ponsable de la linea política 
a c t ua l ,  terminará cargando 
con el máximo del despiestl- 
gio. No aparece como rival, ni 
siquiera ante la eventualidad 
de medidas y postergación de 
un pronunciamiento popular. Y 
Jorge Batlle. ante cualquier 
posible ilusión dentro de filas, 
acaba de aclarar públicamen
te que si le piden el sacrificio 
de la candidatura aceptará. 
U na advertencia categórica 
para los grupos de poder den
tro de filas.

Venia al prof. Rodríguez Zorrilla
QLSPUES de un año de di

latorias provocaaas esen
cialmente por la posición ael 
sector Echegoyen y ei oficia
lismo, el stnauor devolvió al 
Ejecutivo la soiicitua de venia 
para el piofesor Arturo ro-  
ariguez Zorrilla como Direc
tor de Secundaria. El candi
dato —cuyas condiciones na
die se atrevió a poner en du
da a pesar del odio y el sec
tarismo que promovió la men
talidad de algunos—. reúne 
acabadamente las condiciones 
requeridas legalmente para el 
desempeño del cargo. Los abo
gadas de Enseñanza Secunda
ria f u e r o n  consultados en 
cuanto al procedimiento para 
su designac-óri y lo aprobaron. 
La prolongación del trámite 
por el Senado, y su decisión, 
siembran nuevos problemas en 
la enseñanza.

El domingo, a partir de las 
9 y 30, la Federación de Pro
fesores reunirá la asamblea 
de delegados, para analizar
la situación y tomar las me
didas imprescindibles para re
clamar del Ejecutivo el rápi
do diligenciamiento de trámi
te. Por lo demás, en una de
claración que han hecho pú
blica al entrar en máquina 
esta edición, ratifican el apo
yo de la Federación al pro-

U n
despojo
gNTRE las medidas últimas 

tomadas por el Poder Eje
cutivo, figura un decreto su
primiendo a los trabajadores 
de los frigoríficos la compen
sación de dos kilos de carne 
por dia. Se trata, de hecho, 
de una rebaja de los sueldos, 
y el ataque a una conquista 
que costó mucho a los obre
ros del Cerro; en las luchas 
por ellas perdieron la vida 
trabajadores siemore recorda
dos en el Cerro y Fray Bentos 
La batalla que ha desencade
nado la posición del Ejecutivo 
presenta a los trabajadores 
unidos y en lucha.

fesor Rodríguez Zorrilla y de
nuncian que "el nuevo apla
zamiento responda solo a mo
tivaciones políticas".

Declaración y nada más
JTL. doctor Jorge Batlle con

currió el martes al Juz
gado a declarar por el asunto 
de la infidencia. El tema de 
la devaluación, como se ha in
formado. pasó al Poder Judi
cial por decisión del Senado. 
Todo se ha dilatado morosa
mente y lleva a presumir que 
no habrá condenas. El diri
gente quinclsta. además, par
tió de inmediato para Euro
pa. Mientras tanto, una joven 
que repartía un volante sobre 
la financiera Monty que ha 
sido publicado en libros y pe
riódicos, ha pe.manecido va
rias semanas en la cárcel. A 
med!da que algunos hechos se 
conocen, la posibilidad de ha
cer justicia parece cada vez 
más remota en la organiza
ción actual de las cosas.
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A N TE la movida situación política en España, con gran
agitación estudiantil, cada vez mayor descontento en putue comenzar ia guerra re-

la base de la Iglesia, lucha política enconada entre las fa- voiuoronana; y, si ¿>e lesisie
tnilias dinásticas de los Borbones, actos de violencia en el íraiiquismo, podna iiaoer
Vasconia, Asturias y otras regiones, visible descontento de m-
las nuevas generaciones españolas contra la dictadura de VKUQii y el Ejercito no todo
Franco y un clima de crisis económica y política paralelas, con ei franquismo, 
hemos preguntado, sobre el futuro inmediato de España,
a Abraham Guillen, (español de largo exilio), cuáles son —De acuerdo con esa diná-
las perspectivas políticas inmediatas del pueblo hispano y «nica de ios acontecimientos 
del acabamiento del régimen franquista. He aquí, sintética- uue U3Ud ;-uue lue‘ *a8
mente, el orden de preguntas:

—Desde el punto de vista 
d e l  P» ole lanudo h i s p a n o ,  
¿cual es el papel que están 
desempeñando o que les toca, 
rá cuii.pl.r a las "Comis.ones 
Obrelas’ ?

—¿Cómo recibió el decreto 
de anjUitia, rccicnieuienle 
promiugauo por el gouierno
IiauqUkSta?

—¿Cree, Guillen, que el ré
gimen franquista está ya en 
su fase final de descomposi
ción política?

que luted matea: ¿que tuercas 
hay o se proyectan, en Espa
ña, para sustituir al régimen 
fiunq uista?

—Como una mentira política 
más del régimen totantaiio 
de Franco, ya que soio con
cierne a ios delitos derivados 
de la Guerra Civil de 193D-39; 
pero no meluye los cometíaos 
posteriormente, que aiectan a 
1a mayor parte de los presos 
políticos que hay actualmente 
en España. Una amnistía, que 
llega treinta años aespues ae 
la comisión de un supuesto 
delito, es una gracia para 
personas en "articulo morus” : 
pues la tabla de mortalidad ya 
se ha llevado a la mayor par
te de los españoles que parti- 
eipaion en la Guerra Civil. 
Yo diría que la guerra de Es
paña ha sido mas larga que 
la Guerra ue los Tremta Anos, 
ya que Franco la termina, con 
su decreto de amnistía, 32 
años después de comenzada.

—¿Cómo ve la situación po 
lítica actual de España? ¿Cuál 
es su caracterización y diná
mica?

—El factor político más de 
terminativo de la política es
pañola reside en ei hecho in
discutible de que el ísÔ o de 
la actual población hispana 
no ha participado directamen
te en la Guerra Civil. Esas 
nuevas generaciones quieren 
ser libres, porque de aceptar 
pasivamente la d i c t a d u r a  
franquista, seguirían siendo 
tan castigadas o reprimidas 
como los republicanos. Las 
nuevas generaciones quieren 
una España tan libre como la 
Europa industrializada, que 
viene a tomar sus vacaciones 
en España, mientras los cam
pesinos y los obreros españo
les emigran hacia Europa, por 
falta de tierra, de trabajo y 
de libertad en su patria. Has
ta el más ignorante de los es
pañoles sabe que un obrero 
inglés, sueco, francés, holan
dés o belga, puede disfrutar, 
cerca de un mes por año en 
las playas y hoteles de Espa
ña, mientras que los emigran
tes españoles en Europa, duer
men en barracones, hacen de 
obreros poco calificados y jo- 
vencltas españolas son las 
fregonas de las obreras y em
pleadas de Europa. Hay dos 
millones de emigrantes espa
ñoles en Europa porque en 
España no se les da la tierra, 
ni trabajo en la industria. Ello 
sería suficiente para ordenar 
el régimen franquista que, a 
pesar de tener la mano de 
obra más barata de Europa, 
no ha sido capaz de industria
lizar a España, al nivel de la 
Europa avanzada.

—U n régimen totalitario, 
que como ei de Franco ya du
ra mas de 30 años, por su pio- 
pio devenir dialéctico e s t á  
condenado a muerte. El mila- 
gio es que haya sioo capaz de 
durar t r e s  décadas. Unica
mente ello es explicable por
que la oposición no supo con
jugar ei pensamiento y la ac
ción, para derrocar la dicta
dura ti anquista. Si el partido 
del descontento, que es el más 
granae de t o d o s ,  frente a 
Franco, fuera unificado por 
un programa sencillo de libe
ración, hace tiempo que ha
bría caído la tiranía franquis
ta. Actualmente, los regiona
lismos (vasco, catalán, galle
go), los estudiantes, los obre
ros. las clases medias proleta. 
rizadas, la base de la Iglesia 
(no así la jerarquía eclesiásti
ca), los monárquicos del prin
cipe Juan (exilado en Portu
gal), los monárquicos de la d i
nastía carlista (navarros, prin 
cipalmente), la burguesia (que 
no puede exportar al Merca
do Común Europeo, por ser 
rechazada España como na
ción fascista), todos estos sec
tores y otros, conspiran inme
diatamente contra el poder 
personal de Franco, de las al
tas jerarquías militares y fa
langistas, del alto clero (reac
cionario) y de las familias 
plutocráticas que, al lado de 
Franco, se han repartido Es
paña como negocio privado. 
Yo creo que la hora de la li
beración ha llegado: pienso

—Creo, sinceramente, que el 
fascismo franquista, con su 
colosal “pinga" de más de un 
m i l l ó n  de  muertos, en los 
frentes de combate y ante el 
piquete de ejecución, ha deja
do a España sin dirigentes ex
perimentados, política y es
tratégicamente, para abatir el 
despotismo franquista. S in  
embargo, pienso que las gran
des crisis, más que las univer
sidades, son las que crean los 
grandes hombres. Como Espa
ña pasa, actualmente, por la 
fase final de su crisis polítíoa 
más importante, luego de ter
minada la guerra civil, estimo 
que la acción contra el fas
cismo falangista creará la s  
fuerzas políticas que los sus
tituyan. De entre las fuerzas 
clásicas podrán sobrevivir los 
socialistas a u t é n t i c o s ,  los 
anarcosindicalistas, los repu
blicanos avanzados. En cuanto 
a los comunistas, estimo, que 
por ser m u y  pronoviéticos 
ellos solos se están acabando 
politicamente. El pueblo espa
ñol no perdona que el Krem
lin haya regalado a la hija 
de Franco, Carmencita, un 
"samovar de oro” y a su yer
no una condecoración, para 
estrechar relaciones entre el 
anticomunismo de Franco y el 
comunismo de Kossiguin. En 
España, van a hacer la histo
ria los mejores del pasado y 
las nuevas generaciones, que 
van a converger en una Re
volución, que conmoverá, otra 
vez, a Europa, a esa Europa 
barriguda y burguesa, coloni
zada financieramente por el 
dólar.

—Se ha hablado mucho de 
las "Comisiones Obreras’’ (co 
mo sindicatos clandestinos da 
base). Los hechos dicen que 
se h a n  dedicado m u c h o  a 
planteos económicos y poco a 
cuestiones políticas. Mientras 
los estudiantes hacían huelgas 
poátlcas las "Comisiones’’ no 
eran capaces ni siqu.era de 
paralizar, en ayuda del estu
diantado, todas las fábricas, 
sino de negociar alzas salaria
les. Comunistas y católicos ha
bían creado muchas ilusiones 
liberales en las “Comisiones”. 
Pero, hasta el presente, sólo 
la Alianza Sindical Española 
(UGT-CNT-STV), es decir, so
cialistas, anarcosindicalistas y 
nacionalistas vascos, han sido 
capaces de hacer huelgas de 
gran duración en Vasc-ania y 
Asturias; de realizar actos de 
u n i d a d  combativa de estu
diantes y obreros; de contes
tar a la violencia franquista 
con la violencia revoluciona
ria, con guerrillas urbanas y 
acciones en campo y monta
ña. Creo que la liberación de 
España vendrá más por el la
do de la Alianza Sindical Es
pañola (ASE) que por el de 
las "Comis.ones Obreras” , que 
no se plantean la salida insu
rreccional, sino el reformismo 
sindical.

opone a esa política de demo- 
eratizac.óii ue la Iglesia. En 
España, cuando se produce 
una vacante de obispo, Fran
co envía 6 sacerdotes propues
tos a Roma, que, a su vez, eli
ge tres únicamente; peio el 
"C a u d i 1 i o” , posteriormente, 
designa a un sacerdote como 
obispo, que tiene que ser acep
tado por el Papa. Asi, pues, la 
catoñsima España es quizá el 
único país donde no se puede 
cumplir el Concilio Vaticano 
II, sencillamente porque Fran 
co se sirve de la Iglesia, al 
igual que de la Falange, co
mo de partidos políticos pro
pios, no democi áticos, sino 
verticales, fascistas. El clero 
español joven, y algunos obis
pos de la nueva generación, 
no quieren que la Iglesia si
ga el destino de Franco, ya 
que, si hay Revoluc.ón, sería 
totalmente aniquilada, no por 
los revolucionarios, s.no por la 
indiferencia religiosa del pue
blo español.

Espak con Franco, es una 
vasta *íonia del imperialis
mo Djiteamericano: sólo la
Base de Rota, y su adyacente 
de Mora,, ocupan una exten
són dt 3,4oo hectáreas, para 
KgV^nes de u n o s  25 a 

oidados yanquis per- 
manenits. En Rota, los efec- 
tivoi unos 25.000 hom
bre!, ptsonal militar de la 
büse y para pilotaje de 13 sub.

atómicos, dotados con 
proyectas "Polaris".
_Aca»bio de vender Espa
ña al fpntágono. Franco ha 
WSH desde 1953 a 1957. al- 
rededoii ele 1 952 millones de 
dólares Quiere decir, pues, 
Qaedbpítai de inversión no
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ó hajfcesto todo, en España, 
la Bjltiizaeión interna, sino
el hftfc de vender el alma 
al díalo, arrendando bases 
aéremeles y coheteriles a los 
norteaiei icanos.

—¿Cuál es la actitud del 
pueblo español respecto de las 
bases norteamericanas de To- 
rrejón, Zaragoza, Morón y Ro
ta?

—¿Cuál es a su juicio el pa
pel de la Iglesia Española en 
los acontecimientos actuales 
o que se perfilan, histórica y 
políticamente?

—A la Iglesia Española le lie 
ga la hora de elegir politica
mente. Franco se sirve de ella, 
dócilmente, como de un par
tido político. El concordato, 
entre el franquismo y el va
ticano, es vergonzoso para la 
Iglesia. Según el Concilio Va
ticano II. deben ser las Con
ferencias Episcopales las que 
designen a los nuevos obispos. 
En cambio, el concordato en
tre Franco y el Vaticano, se

Desde Brúñete, Abraham Guillén pelea con 
los rusos por una estrategia revolucionaria

QON 55 años, dos hijos varones y 16 libros publicados.
gran parte de ellos sobre teoría de la guerra revo

lucionaria, ABRAHAM GUILLEN sigue siendo el Comi
sario Político de la XIV División, una unidad de choque 
de la Guerra Civil Española, integrada por efectivos 
anarcosindicalistas, y que, hoy, sería clasificada como 
un regimiento “rangers” . Guadalajara, Brúñete y la Ba
talla del Ebro son temas de los que habla como si hu
bieran ocurrido la semana pasada. En él conviven el 
tronar de los cañones y siglos de pasión española. 
Campesino de origen, obrero industrial por necesidad y 
periodista por vocación, Guillén fue al campo de bata
lla por la puerta de la prensa anarquista (“Juventud 
Libre"). “Con poco más de veinte años, consideraba una 
traición quedarme peleando solamente con las linotipos” 
afirma.

Ya en la Guerra Civil, Abraham Guillén bregaba 
por una estrategia militar revolucionaria. “ Los rusos 
convencieron a Jurado, Lister y al “ Campesino” de las 
ventajas de los enfrentamientos frontales Su modelo 
clásico fue la Batalla de Brúñete (120.000 hombres, 
40.000 bajas), pero el enemigo tenia más apoyo Iogístico 
para reemplazar con facilidad sua pérdidas de hombres

y material” . Para Guillén lo que faltó a los republicanos 
españoles “fue un Tito” .

Derrotado y preso —después de tentar inútilmente 
evitar en Alicante una deposición masiva de las ar
mas— escapó dos veces de las cárceles españolas, llegó 
a Francia, donde editó, en el exilio, el psriódico anar
quista “Solidaridad Obrera” . Como buen español, chocó 
con sus compañeros de dirección y decidió venir a la 
América. En Buenos Aires trabajó como economista en 
importante puesto gubernamental, fue asesor de Fron- 
dizi en su fase anti-imperialista, rompiendo con él cuan
do ese político, electo Presidente, abrió las puertas del 
país a los trusts petroleros. Más tarde, acusado de par
ticipación en la guerrilla de “Uturunco” fue expulsado 
ce Argentina a Uruguay. Además de una enorme acti
vidad editorial, de un veraneo en la calle San José y Yi 
y de una indoblegable militancla antifranquista, 
Abraham Guillén escribe, bajo el seudónimo de "ARA- 
PEY'’.t (^ crónica económica del diario "Acción” y cola
bora en otras publicaciones uruguayas y latinoamerica
nas.

Ultimamente está trabajando en una nueva vía li
teraria, el teatro, en el que cree forjar un nuevo instru
mento de lucha,

—I m torno a ese asunto 
P:nsa d J  problema de 

Gibtalur y de la autonomía 
de las«oloiiias españolas afri
canas*

—Hay más bases españolas, 
q u e  esas ,  utilizadas por el 
Pentágono: las cuatro ante
riores son enclaves militares 
norteamericanos en España; 
pero hay, como bases utiliza
das parcialmente, el Ferrol 
(Galicia), Enclave de la Ria 
de Viveiro (Galicia), Puerto 
de Barcelona (con muelles es. 
pedales p a r a  l o s  yanquis), 
Zaragoza (Basa de Garrapi- 
nillos), Robledo Chávela (ba
se de rastreo, de proyectiles 
cósmicos). Base de Losches, 
Base en Provincia de Toeledo 
(donde ha venido material de 
las bases norteamericanas en 
Francia, bases de Utrera y 
Ecija (para refuerzo militar 
de Rota), Base de Cartagena. 
Base de Cádiz (con muelles 
propios para los yanquis), Ba
se del Coto Doñanza (con un 
aeropuerto, en Huelva), Ba
se de Torre la Higuera (aero
puerto) y Base de Maspalo- 
mas (Cañarías), para estación 
de rastreo de proyectiles.

-Eí gobierno franquista 
practica !a política más cí
nica; |úe Gibraltar a Ingla
terra j arrienda o hipoteca 16 
■’gibtal'ires” a los yanquis en 
torna je bases totales o par- 
eialüMomo he indicado an- 
tertorante. Quizá Franco pi
de la Evolución de Gibraltar 
para entregárselo a los yan
quis; arique se dice que se lo 
seguiría arrendando a los in
gleses dn tai de que éstos re- 
conmtar, la soberanía hispa
na es íibraltar. una vez que 
hipóte» la geografía estra-
tégica*pañola a los nortea-

tais?men
En c.anto a la autonomía 

de las (olonias españolas, que 
forman la república de Gui
nea Buatorial, el gobierno 
franquea pretendía dar una 
sotarán a condicionada; pero 
se se ?ue los nativos, apoya
dos en una constitución no 
muy democrática, impuesta 
desde iadrid, la han vuelto 
al reté; contra el gobierno de 
Fianco para salir del régimen 
de libeftad vigilada, vigente 
siempre en España.
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_¡¡e#e< to a los problemas 
internos de España: ¿cuál es 
el papel de los regional smos 
cn |a actual coyuntura polí
tica!

_US regionalismos se ha
llan s exasperados q u e  
nun» Vasconia, Cataluña, 
Galló» Canarias, se mani
fiestan contra el centralismo 
fascist» de Madrid; pero no 
haríanb mismo con una re
pica federal ibérica, que 
incluyó1 también, a Portu
gal pÁn* restablecer, por fin. 
SSJ6 d ibérica. España y 
tSnS&iL separadas, por el 
Tratad® f¡e Utrecht (1713). en 
beDff.j del imperialismo bri
tánico I fl'ancés, son dos na
ciones* medias, dos Semico-

ha llegado la hora
« ade uni®arlas- sin subimperta, 

i cmn Jtuíro de una repúbll-
c a W 1 ibérlca- «a(jto más dure el régimen
frann»la más violentos so 
„ nTfrl|an los regionalismos. 
• uni0d de España está en
nellím (0P Franco en el Po
der í»pl“ s: creo posible una

pi
gi
E:
te
el
pi
m
di
ci
es
hi
cc
pí
e>
tu
vi
gi
b£
er
Ti
m
U:
cu
in
to
so
tu
ex
PC
el



de demo-
¡lesia. En 

produce 
po, Fran- 
propues- 

1 vez, eli- 
pexo el 

íormente, 
ote como 
ser acep. 
, pues, la 
, quizá el 
se puede 
Vaticano 
jue Fran 
ílesia, al 
inge, co
icos pro
sos, sino 
El clero 

nos obis- 
neración, 
glesia si- 
anco, ya 
ón, seria 
i, no por 
no por la 
del pue-

.itud del 
to de las 
s de To- 
ón y I’ o-

spañolas, 
s por el 
ro ante
militares 
España; 

> utiliza- 
1 Ferrol 
; la Ria 
, Puerto 
relies es. 
yanquis), 
Garrapl- 
■ela (ba- 
■oyectiles 
Losches, 
Toeledo 

terial de 
sanas en 
Jtrera y 
i militar 
irtagena.

muelles 
uis), Ba
lcón un 

va), Ba- 
■a (aero- 
Maspalo- 
estación 

tiles.

ios

ite
ir-
gó
tr
icó
la

en
'ii-
n
iel
ir-
do
ti-
Yi
ta,
A
la-
:a-

11-

u-

franquista está en 
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EsPafia, con Franco, es una 
vasta colonia del imperialis
mo nor*eamertcano: sólo la 
Base de "R0ta. y su adyacente 
de Morón, ocupan una exten
sión de 3'400 hectáreas, para 
guarniciones de unos  25 a 
30.000 îdados yanquis per
manente, En Rota, los efec
tivos íon Unos 25.000 hom
bres, ptrsonal militar de la 
base y Para pilotaje de 13 sub
marinos atómicos, dotados con 
pioyectii* •'Polaris".

A cambio de vender Espa
ña al pentágono, Franco ha 
recibido, desde 1953 a 1957, al
rededor de 1-952 millones de 
dólares. Quiere decir, pues, 
que el capital de Inversión no 
lo ha puesto todo, en España, 
la capitalización interna, sino 
el hecho de vender el alma 
al diablo, arrendando bases 
aeronavales y coheteriles a los 
norteamericanos.

—Y en tomo a ese asunto 
¿qué piensa d.l problema de 
Gibraltar y de la autonomía 
de las colonias españolas afri
canas?

—E1 gobierno franquista 
practica la política más cí
nica; pide Gibraltar a Ingla
terra y arrienda o hipoteca 16 
“gibrai ares" a los yanquis en 
forma de bases totales o par
ciales. como he indicado an
teriormente. Quizá Franco pi
de la devolución de Gibraltar 
para entregárselo a los yan
quis; aunque se dice que se lo 
seguiria arrendando a los in
gleses con tal de que éstos re
conozcan la soberanía hispa
na en Gibraltar. una vez que 
hipoteca ,1a geografía estra
tégica española a los nortea
mericano*?

En cuanto a la autonomía 
de las colonias españolas, que 
forman la república de Gui
nea Ecuatorial, el gobierno 
franquista pretendía dar una 
soberanía condicionada; pero 
se ve que los nativos, apoya
dos en una constitución no 
muy democrática, impuesta 
desde Madrid, la han vuelto 
al revés, contra el gobierno de 
Franco, para salir del régimen 
de libertad vigilada, vigente 
siempre en España.

—Respecto a los problemas 
internos de España: ¿cuál es 
el papel de los regionalismos 
en la actual coyuntura polí
tica?

—Los regionalismos se ha
llan más exasperados que 
nunca: Vasconia, Cataluña, 
Galicia, Canarias, se mani
fiestan contra el centralismo 
fascista de Madrid; pero no 
harían lo mismo con una re
pública federal ibérica, que 
incluyera, también, a Portu
gal, par* restablecer, por fin, 
la unidad ibérica. España y 
Portugal, separadas, por el 
Ti atado de Utrecht f 1713 >. en 
beneficie del imperialismo bri
tánico ? francés, son dos na
ciones a medias, dos sem¡co
lonias. y ha llegado la hora 
de unificas, sin sublmperia. 
lismo, dentro de una repúbli
ca federal ibérica.

Cuanto más dure el régimen 
franauistá más violentos se 
convertían los regionalismos. 
La unidad de España está en 
peligro “ n Franco en ei Po
der, Es creo posible una

Segunda Guerra Civil, comen
zando por la región vasco- 
navarra, ya sea por motivos 
dinásticos o de lucha por las 
libertades regionales e hispa
nas. Ello pueue suceder en 
cualquier momento. Por eso 
digo que el régimen franquis
ta está ya en su fase final; 
pero sin salida pacifica, sino 
más bien revolucionaria, co
menzando por conllictos re- 
gionalistas, es tudi ant i l es  y 
obreros.

—Y en este orden de ideas: 
¿puede España ser monárqui
ca, rtpubi.cana, liberal o so
cialista?

—El hecho de que existan 
los problemas regionalistas in ■ 
valida la solución monárquica, 
ya que los legíonalismos pue
den ser integrados dentro de 
una república federal más que 
en una monarquía, que siem
pre suele ser centralista. No 
obstante, creo que Franco, con 
su "poker de cuatto reyes” en 
la mano, como pretendientes 
a la Corona de España, trata 
de proclamar al principe Juan 
Carlos (hijo de Juan, exilado 
en Estoril), para que haya 
continuismo en el régimen 
franquista. Peí o si se diera la 
corona a Juan Carlos, libera
les y conservadores, izquierda 
y derecha, hallarían una solu
ción más durable; peto que 
supone sacrificar al franquis
mo. Consecuentemente, pienso 
que la solución de España es 
revolucionaria: más bien so
cialista que liberal, con una 
república federal ibérica, que 
resuelva la unidad nacional, 
la reforma agraria, la desco
lonización (bases aeronavales 
y capitales extranjeros domi
nantes, etc.), la industrializa
ción y los problemas estruc
turales de España, que ni el 
franquismo ni el monarquis
mo podrían resolver por ser 
antipopulares; reaccionarios, 
contrarios al desarrollo econó
mico. cultural y científico de 
España.

—¿Se ha desarrollado, in
dustrialmente, España duran
te el r é g i m e n  franquista? 
¿Cuál es el papel del capital 
extranjero?

—Se habla del “milagro es
pañol” como similar al "mila
gro alemán” La verdad es que 
España ha progresado por las 
tendencias del siglo; pero mu
cho menos que Europa. La 
producción Industrial crece 
más rápidamente que la pro
ducción agricola (muy estan
cada), lo cual crea una crisis 
estructural. Mientras no se 
haga una reforma agraria, 
cosa que no hará Franco, Es 
paña vivirá de las “ayudas” 
extranjeras, de los dólares de 
turismo (para divertir y ser ■ 
vir a los europeos) y de los 
giros de los 2 .000.000 de tra
bajadores hispanos emigrados 
en Europa, que le giran al 
Tesoro franquista más de 200 
millones de dólares por año. 
Un país que como España, no 
cubre más que el 40% de sus 
importaciones con el produc
to de sus exportaciones está 
sometido a un déficit estruc
tural de balance de comercio 
exterior, únicamente cubierto 
por los dólares que produce 
el turismo. Pero si como

consecuencia de una crisis 
económica euiopea, aflojara 
el turismo, y en vez üe dar a 
España, más de I.O11O millones 
por año, no se los dieia: ¿qué 
seiia del "milagro español”, 
sin dólares de turismo ni gi
ros de emigrantes españoles?

La falta ue capital interior, 
debido a que el "Estado fran
quista es caro y malo” , obli
ga a "vender bases aeronava
les y coheteriles, paia conse
guir 1.952 millones de dóla
res y a tomar, como inversio
nes, millones de dólares, que 
han copado las industrias bá
sicas españolas. Los "gibralta- 
res” financieros, comeiciales, 
industriales, que tienen en Es
paña el capitalismo atlántico, 
hacen de ella una gran colo
nia del Wall Street, principal
mente. El capital financiero 
noi teamericaaio domina los 
sectores siguLntes: General
Motors Company (automóvil); 
Standaid Oil (N. J.), en pe
tróleos y refinerías); Chrysler 
(Barreiros Dic-sel S. A.; Co- 
cony Mobil (petróleos); U. S. 
Steel (Altos Hornos de Vizca
ya); Texaco (refinerías); IBiVI 
(máquinas de calcular y ci
bernética); Gulf Oil (petró
leo); Du Poñt de Nemours 
(fibras sintéticas, etc.); Swift 
(conservas1; Standard Oil of 
California (petróleos); West- 
thinghouse (electricidad: ma
quinaria eléctrica); Interna
tional Harvester (maquinaria 
agrícola); Goodyear tcaucho 
sintético); Unión C a r b i d e  
(productos químicos); Armour 
(conservas); RCA (construc
ciones electrónicas); ITT (ma
terial telefónico, etc.); Fires- 
tone (caucho); General Foods 
(alimentos); General Dina- 
mies (elementos estratégicos); 
Kodak (material fotográfico); 
Phillips Petroleum (ptrfora- 
ciones y concesiones en Espa
ña y Africa hispana); Conti
nental O il (Petroquímica); 
International Paper (papel); 
Cities Serviré (petróleos); en 
fin, hay en España, radica
das, actualmente, 304 grandes 
e m p r e s a s  norteamericanas, 
que sería prolijo enumerar. Si 
a ellas añadimos las empre
sas francesas, alemanas, sui
zas, belgas, italianas, etc., etc. 
¿Qué es lo que queda real
mente hecho por el capital 
español, bajo el signo de ’a 
dictadura franquista? Se ha 
aado el caso de que una cen
tral nuclear, que se instala 
actualmente en Argentina, en 
compensación por la compra 
de 150.000 toneladas de car
ne, que le adquiere España, es 
Instalada, en gran parte, por 
la Siemens española, que, en 
realidad, es de Alemania. He 
aquí la España de Franco: 
una, pero para los o t r o s ;  
grande, en los cementerios y 
las cárceles; libre, para las 
norteamericanos, que se mue
ven. dentro de ella, como en 
su casa, con fuero jurídico es
pecial cuando atropellan a al
gún español.

—En fin, ¿cuál es su diá
logo con los españoles exila
dos? ¿Qué papel espera jugar 
usted en el futuro de España?

_ —El diálogo con los espa
ñoles exilados es menos in
tenso que con los criollos. 
Pienso que a los republicanos

(Pasa a la pág. 14)

Autorretrato de un luchador
jy jí  mayor suerte ha sido sobrevivir a la sangrienta 

guerra civil y a ia cruenta represión que le siguió. 
Por amor a la libertad, me evadí dos veces de las 
prisiones iranquistas, con gran riesgo de mi vida. ¡>1 
luera creyente, dina que toaavia existo porque me na 
protegido un dios tutelar, como a los personajes de 
las tragedias griegas.

Quiza mi mejor obra, como escritor, sea "La 
agonía del imperialismo” ; pero constituyo mi propia 
agonía: luego de su publicación, me echaron de to
dos mío empieos en la Argentina.

Tendría motivos para pensar que soy un escritor in- 
comprenaibo: ros comunistas me rianiuu nou>Kista; ios 
troiskistas dicen que soy anarquista; ros anarquistas dog
máticos me senaioU Como anarco-marxista; pero yo m¿ 
juotiiico y aeiuio con mis ornas y necnos: ommao veo 
una contradicción la llevo nasta sus intimas conoecueu- 
cras; en cmuuiu, ios fnósofos opoitunistas reuucedtn si 
entrar en ei terreno peligroso ue la ruena social y pon- 
tica.

Mi héroe preferido es Espartaco; el mito que más 
admno, Prometeo; el economista que mas ha influido en 
mi, Maix; estimo que el inosoio más completo es He- 
gei; ei revolucionario mas ejemplar, Bakunm; el román
tico y el misiico heroico ae nuestio i.einpo, el ' Che'’ 
Guevara; considero como el mas genial de los escritoies 
c-n una sola obia, a Ceivantes, con Don QuijoL; p.en.,0 
que el más g. an táctico fue Aníbal, el mejor estratega, 
aun Tze, y el homore de acción más práct.co, Fidei Cuj- 
tio; dina que en la ironía uel ue venir his.ónco, la ma
yor contrad.cc.ón es, actualmente, el en.gma URStí - 
China; creo que la Revoiucion 110 la hace la topografía 
(que es un elemento pasivo!, sino los hombies dotados 
c’e conciencia activa y unidos a otros hombies (civii.zu- 
ción urbana).

Mi mayor ilusión seria la unidad de América Latina 
para constituir una gran república feueral, como la mas 
g.ande nac.ón de comienzos del siglo XXI; pero ello 110 
sera pos.ble sin la guerra entre las dos Américas. Coma 
estratega de la guerra revoluc.onaria, pienso que Dav.d 
pueae volver a vencer a Goliat.

Un revoluc.onario, para merecer tal titulo, debe domi
nar la economía, la dialéctica, la política y la estrategia 
y cargarse ae paciencia e ironía.

Tengo fe en las mujeres. Una revolución que no las 
incorpore es una revolución a medias. Creo en las mu
jeres poique nu madre, teniendo los tres hijos presos 
durante la represión franquista, nunca se desmoralizó ni 
vino a llorarnos delante de las rejas.

En fin, dentro de lo humano, el amor más grande 
creo que está simbolizado por mi compañera: fue a la 
cáicel por mi; sufrió miserias y sinsabores (propios de 
rni lucha); como todavía me aguanta y 110 me ha aban
donado: creo en el amor cuando está cimentado por la 
unidad espiritual, moral y de ideas.

M
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U«ia huelga larga y combativa
“Izquierda” entrevista a un dirigente 
de la Federación Gráfica Bonaerense

i A Federación Gráfica Bonaerense tiene 15.000 afiliados; su 
^  radio de representatividad abarca Capital Federal y Gran 

Buenos Aires. Este sindicato forma parte de la F .A .T .I. iFe- 
neración Argentina Trabajadores Imprenta), que totaliza 40 
mil afiliados en todo el pais.

Los actuales dirigentes del gremio, encabezados por Rai
mundo Ongaro se hicieron cargo del mismo desde el 22 de 
noviembre de 1966, habiendo ganado las elecciones a los diri
gentes amarillos que tenían la manija desde el año 1955.

Entrevistamos para hablar sobre la huelga en la Empresa 
Fabril Financiera", al compañero Francisco Calipo (56 años 

d: edadt. Secretario de Organización de la Federación Gráfica 
Bonaerense y militante en el gremio desde el año 1935.

—Compañero Calipo, ¿des
de qué fecha están en huelga 
los compañeros gráficos en la 
Fabril?

—Desde el 14 de enero de 
1969, o sea hasta el día de 
hoy 101 dias. pero mucho an
tes de esa fecha comenzaron 
las maniobra? y persecuciones 
contra los activistas del Gre
mio en la Empresa.

—¿Cuántos compañeros tra
bajaban en la Fabril antes del
conflicto?

—1.300 compañeros, de los 
cuales se mantienen en huel
ga más de 1.000; quiero des
tacar que entre los tres tur
nos. porque esta Empresa fun
cionaba dia y noche, había 
más de 300 compañeras.

—¿Cuáles son los motivos 
reales que produjeron el con-
fLclo?

—Tal como les decía ante
rio, n ente, hace más de un 
aro que la Patronal, en con
comitancia con la Secretaría 
de Trabajo y su funcionario 
de tumo San Sebastián, ve
nían provocando la situación 
que estalló el 14 de enero.

—¿Qué tipo de provocacio
nes realizaba la Patronal?

—Tendré que hacer un poco 
de historia y remontamos al 
año 1967, por aquel entonces 
la Patronal quiere producir 
despidos masivos porque soste
nía que sobraba personal síem 
pre bajo el slogan que aplica 
la burguesía Industrial Argen

tina: "Plan de Racionaliza
ción". Nuestra organización 
gremial plantea la necesidad 
de realizar una reunión entre 
la comisión interna, la Comi
sión Directiva de nuestro Sin
dicato y la parte Patronal. 
Dicha reunión se realiza en 
nuestra Sede Gremial, llegan
do en principio a un acuerdo 
"ad referendum” de una  
Asamblea General del perso
nal de Fabril Financiera. Di
cha Asamblea aprueba lo ac
tuado por la comisión Interna, 
la comisión directiva y la 
parte patronal.

—¿La Empresa Fabril cum
plió los acuerdos con la Orga
nización?

En forma progresiva fue ne
gando los acuerdos firmados 
y aumentando la persecución, 
por ejemplo durante el año 67 
en la Sección Encuadernación 
donde trabajaban tres perso
nas quedó una solamente, 
quiere decir que el promedio 
es de tres a uno. Otro caso 
concreto era la Sección Lito

grafía que de cinco compañe
ros que trabajaban, la Empre
sa pretendía que sólo queda
ran tres.

—¿No hubo resistencia efec
tiva ante la permanente pre
potencia patronal?

—La resistencia efectiva se 
cumplió en la Sección Rotati
va. el personal en un acto de 
fuerza detuvo las máquinas y 
exigió el retiro del equipo de 
cronometristas que controla
ban la producción.

—¿Qué es, el equipo de cro
nometristas?

—Este equipo está integra
do por quince personas inclui
dos Ingenieros, Técnicos y Per 
sonal Administrativo que han 
sido contratados en forma es
pecial por un año. un costo 
millonario para que hicieran 
un estudio con cronómetros, 
de la producción, por máqui
na Impresora y demás Seccio
nes de Trabajos manuales. Co
mo podrá se apreciar, querían 
hacerle producir a los com
pañeros mucho más de lo que 
físicamente están en condicio 
nes de realizar. La Patronal a 
esto lo llama plan de raciona
lización. y nosotros obreros 
gráficos lo llamamos Plan de 
Desocupación, para tener de 
esa forma la Patronal mano 
de obra barata.

Preguntamos al compañero 
Roberto Montes (secretario 
de la Comisión Interna de la 
Empresa Fabril Financierai 
quien de esta forma se incor
pora al reportaje junto al ero. 
Calipo.

—Durante ¿cuánto tiempo 
permaneció en la fábrica el 
equipo de cronometristas?

—Desde marzo del año 1967 
hasta marzo de 1968.

—¿Qué personas conducen 
la fábrica en representación 
de patronal?

—El nuevo conjunto directi
vo está Integrado por cinco 
capitanes, según nuestros In
formes pertenecen la mayoría 
a la Marina, siendo los mis
mos retirados del arma, situa
ción generalizada en los ofi
ciales militares en este pais, 
cuando tienen cargos estatales 
o privados. Nosotros obreros 
gráficos debemos trabajar has 
ta los 60 años para poder re
cibir una Jubilación miserable 
después de muchos años de 
trámite en las Cajas de Ju
bilaciones. en cambio los mi
litares sin tener descuentos 
jubilatorios mensuales se re
tiran en cualquier momento 
con el 80. 90 o 100% del suel

do según el grado. Los perso
najes siniestros son REGUE
RO. BERARDO, CARUNCHO, 
S A L A S  y SClXUSANO este 
equipo intentó aplicar y en 
algunos casos lo obtuvo méto
dos de trabajo superados ha
ce 50 años; por ejemplo: en la 
sección papeles (Almacén) 
donde había 34 obreros que
dan ahora 24, además los ofi
ciales de oficio le quiere im
poner que barran y limpien 
la zona donde se desempeñan 
ellos, sólo le he marcado a 
manera de ejemplo algunas me 
didas tomadas por este equi
po que llegó para racionali
zar la empresa y lo único que 
consiguió fue la unida de los 
obreros de la Fabril Finan
ciera.

—Estos personajes ¿tienen 
antecedentes de haber actua
do en otras empresas?

—REGUERO, fue quien ra 
cionalizó el ESTABLECIMIEN
TO GRAFICO ARGENTINO y 
dejó en la calle más- de un 
centenar de obreros; BERAR
DO, racionalizó el ESTABLE
CIMIENTO FLAIBAN. dejó en 
la calle más de 200 obreros y 
luego cerraron la empresa pa 
ra después abrirla con perso
nal nuevo; el Ingeniero Jorge 
M. Saravia que también inte
graba el famoso equipo es el 
respoasable de implantar un 
régimen carcelario en la Edi
torial ABRIL. Además hay que 
sumar al equipo raeionaliza- 
dor a dos sujetos, el hijo del 
Gral. Leonardi y al sobrino 
del Secretario de Industria 
(COHELO), como ustedes ven 
la patronal elige testaferros 
con buenos antecedentes ¿qué 
podían esperar los obreros de 
la Fabril Financiera?

—¿Cómo y cuándo se produ. 
ce el conflicto actual?

—Comienza con esas cosas 
pequeñas pero de efecto di
recto hacia el personal, ejem
plo; sacan el hielo y entonces 
no se puede tomar leche; re
tiran la silla para trabajar en 
las secciones que la usan (con
quista conseguida hace 30 
años), principalmente a las 
compañeras y entre otras co
sas retiran la pizarra gremial, 
entonces nosotros .intimamos 
a la patronal para que en 24 
horas vuelva a colocar la pi
zarra y ante la actitud del 
personal la patronal afloja.

—¿Cuál es el motivo real, 
concreto que define al perso
nal a declarar la huelga?

—La organización gremial 
se informa el 14 de enero que 
la patronal prepa.ró los tele
gramas de despido para 45 
compañeros Incluyendo a toda 
la comisión Interna. Ante esta 
situación la organización en
comendó al compañero CALI
PO que entrevistara algún di
rectivo de la empresa. Así 
ocurre, el compañero Calipo 
habla con el Sr. Martín direc
tivo de la empresa y se le so
licita una reunión con el direc
torio, nos contestan que no 
puede ser porque están almor 
zando. entonces yo (Calipo) le 
doy plazo hasta las 21 horas

de ese dia. Cumplido el plazo 
(que lo esperé prácticamente 
haciendo antesala) sin ningu
na respuesta, me dirigí a la 
fábrica y a través de la verja 
me comuniqué con el personal 
y le informé que la Organi
zación gremial anunciaba ofi 
cialmente que entraba en con 
flicto con la empresa.

—¿Cécno reacciona e! perso
nal por el horario?

—En ese momento trabaja
ban aproximadamente dos
cientos cros. y se retiraron 
masivamente en forma inme
diata y después el turno de 
la noche no entró a trabajar 
y ésa es la situación hasta el 
día de hoy.

—¿Qué implicancia oficial a 
t r a v é s  de la Secretaría de 
Trabajo hay en el conflicto?

—Este conflicto fue organi
zado por la Secretaria de Tra
bajo en una de las tantas ma
niobras que realiza para po
der desprestigiar al gremio 
gTáfico y fundamentalmente 
a la C .G .T . de los argentinos 
donde nuestro gremio es uno 
de los más combativos.

—¿La huelga de la Fabril 
Financiera tiene apovo popu
lar?

—Esta huelga, además de la 
más larga que se ha realizado 
a la dictadura es la más com
bativa. por el apoyo popular, 
que se brinda no sólo en el 
apoyo económico sino tam
bién en las permanentes ma
nifestaciones relámpago en 
distintos puntos de la ciudad 
de Buenos Aires y Avellaneda.

—¿El gremio gráfico está 
consustanciado con la decla
ración del 1*? de Mayo de la 
C.G.T. de los argentinos?

—Nosotros, obreros gráficos, 
no sólo estamos consustancia
dos con el programa sino que 
entendemos que habrá que 
aplicar nuevos métodos de lu
cha para cumplir los enuncia
dos de esa declaración. A la 
dictadura apoyada y sostenida 
por el imperialismo hay que 
enfrentarla con métodos que 
hacen a la vigencia de la lu
cha de clases.

—¿Los gremios que integran 
la C.G.T. de los argentinos co
laboran con los compañeros en 
huelga?

—Estamos conformes y agra
decemos la a y u d a  recibida, 
que es en lo económico y lo 
gremial, ayuda que se da sin 
tener en cuenta los riesgos que 
corren por parte del gobierno, 
en este conflicto se pone de 
manifiesto, una vez más, que 
la unidad y solidaridad se da 
a través de la lucha.

—¿La C.G.T. de Azopardo, 
conocida en el exterior como 
adicta a! Gobierno, colabora 
con los gráficos en huelga?

—Sólo hemos t e n i d o  un 
apoyo moral traducido en una 
declaración platónica.

EL REY Y 
LA CENSURA 
CINEMATOGRAFICA
H AY ciertas simultaneidades

curiosas.
Cuando mi Rey decidió, 

ejerciendo con indudable de
recho la censura cinematográ 
Lea. prohibir "La Batalla de 
Argelia” , coincidieron con él 
dos demócratas representati
vos, occidentales y cristianos: 
el señor Somoza, en Nicara
gua, y vuestro bien amado 
Pacheco Areco en el Uruguay.

Dicen que a Pacheco Areco 
no le gustó nada que el pú
blico confundiera a viva voz 
al policía francés que trataba 
de liquidar a los cabecillas 
argelinos con un conocido 
Juez(?i de fútbol.

Acá, en el Reino, cuando el 
Rey se enteró que le habían 
pasado la pelota sobre el mo
ño al permitir exhibir la ci
tada película, se puso furioso 
y no solamente impidió dicha 
exhibición sino que, en plena 
pataleta, hasta clausuró pe- 
liódicos que elogiaban la pe
lícula.

Es indudable que el señor 
Pacheco Areco, Presidente 
más o menos pasajero, ejerce 
influencia sobre nuestro Rey; 
y ahora que vuestro Presi
dente ha decidido permitir 
que los uruguayos que aún no 
habían visto la película pu
dieran disfrutarla, nuestro 
Rey decidió de golpe, en un 
rapto de cordura que a veces 
tienen los gobernantes, seguir 
el camino trazado por vuestro 
Fresidente.

Yo habia aconsejado enton
ces que se aprovechara que el 
Rey no iba al biógrafo para 
concurrir a ver dicha pelícu
la. que enseña muy cuidado
samente algo de lo que pue
de hacer un pueblo cuando 
está oprimido por el imperia
lismo.

Hay que apurarse, no vaya 
a ser que en una de esas via
razas el Rey decida, en ejer
cicio de sus competencias 
constitucionales (nosotros te
nemos también competencias 
constitucionales), tomar de 
nuevo en sus manos la censu
ra cinematográfica y termi
nar con “La Batalla de Arge
lia” .

Para evitarse algún disgus
to accesorio el Rey ha decidi
do que no se exhiba, junto 
con “La Batalla de Argelia", 
Noticiarios en los cuales apa
rezca su real efigie.

Quiere ahorrarse el disgusto 
de enterarse que la gente pa
tea su presencia, entre tanto 
aplaude la película.

-—¿Qué opinan del actual 
Gobierno?

—¿Qué pueden opinar los 
obreros de una dictadura mi
litar apoyada y mantenida por 
el imperialismo con el bene
plácito de la oligarquía y la 
burguesía?

El compañero CALIPO se 
encuentra detenido y tendrá 
que cumplir 30 días de arresto 
impuesto por edicto policial 
prefabricado: se le detuvo por 
encontrarlo h a b l a n d o  con 
obreros que iban en busca de 
trábalo en una agencia de co
locaciones (para la Fabril).



Raúl Previtale: “ ¿cual es la opción válida para el pueblo?”

La lucha de clases se manifiesta con 
claridad y con crudeza en el Uruguay

|ZQVIEKDA entrevistó a RAUL PREVITALE, diputado batllis- 
ta hombre joven, sobre <|uien muchos se preguntan ¿que 

hace con sus posturas piogresistas en el anodino Poder Le
gislativo? ¿Es un polit.co con el que se puede contar para la 
etapa del cambio? ¿Sólo está en el juego de una oposicám 
sin compromiso?

Como en anteriores opo; lunidades IZQUIERDA ha prefe
rido preguntar y que sean los lectores los que saquen conclu
siones.

—¿Lee Ud. IZQUIERDA?

—Si la leo. Considero quf
en estos momentos de crisis 
de opinión IZQUIERDA cons- 
tttuyj un importante apoyo a 
la opinión combativa del pai •

—¿A qué grupo político re
presenta Ud. en el Parlamen
to?

—Ingresé a la Cámara de 
Diputados integrando una "fe 
deración de fuerzas” que se 
armó en las ultimas etapa; 
del periodo pre-electoral. No 
fue una alianza ideológica v 
si rolo electoral. A poco de 
Iniciado el período de gobier
no esa “suma aritmética” se 
deshizo. Actualmente repre
sento a la Agrupación Pregón 
que en el Senado cuenta con 
la Dra. Roballo.

—¿Considera que su grupo 
está expresado en la actual 
política del Gobierno?

—La política actual del Go 
hierro no tiene nada que ver 
con el pensamiento batllista 
Me refiero al id . ario trazado 
por el pensamiento v la ac
ción de Batlle y Ordóñez, pol
la lucha contra la dictadura 
y por cierto?' planteos de la 
política de Luis Batlle.

—¿Qué grupos gobiernan y 
qué intereses representan?

—G o b i e r n a  la oligarquía 
criolla, con el silencio tole
rante de la falta de oposición 
del Partido Nacional y con 
la disciplinada adhesión de 
los hombres políticos de Uni
dad y Reforma, el grupo Ges- 
tldo y algunos sectores del 
Frente Co'orado. Estos secto 
res poliVcos en realidad no 
gobiernan. Sus hombres más 
gravitantes en otras épocas 
no pesan ya. y no tienen res
puesta a los métodos —nue
vo; en el Uruguay— que está 
aplicando el equipo económi
co empresarial que copó con 
el Gobierno. En esas circuns
tancias algunos políticos han 
optado por acatar para sobre 
vivir al control inexorable de 
la política oligárquica. Se ha 
Impuesto en Uruguay el “mi 
délo Argentino” de gobierno 
de una super-cstructura eco
nómica que Ignora la acción 
política tradicional, maneja y 
administra la opinión públi- 
camediante el control de 
prensa, radio y televis'ón y 
no repara en arb'trariedade.; 
para seguir sus objetivos.

—¿Usted cree ouc hay sali
da polith-a conciliable con los 
objetivos de esos grupos?

—Ellos han arado el Uru 
guav nuestro, tradicional, de 
política social. Lo han arado 
para dejarlo en condiciones de 
sembrarlo y cosecharlo en su

provecho. La siembra piensan 
basarla en la eficacia del ca
pital extranjero con,o fertilí
zame. Invitan a esos capitales 
a venir y lucrar en un terre
no que quieien dejar fácil, sin 
coniiictos mediante la mano 
dura. La siembra y la cose
cha les llevará mucho tiem
po y no les permitirá ningu
na pausa para ciialogar ni 
mirar las necesidades dei pue
blo y su sacrificio. No creo 
que estén sembrando para que 
otios cobechen. Una sanaa po
lítica en ellos seria contradic
toria con sus objetivos.

—¿Pero se podría vertebrar 
una fueiza política que lo
grara quebrar esos objetivos?

—Yo creo que si. No sólo 
una tuerza política, yo diría 
una fuerza popular en donde 
toaos los sectoies que se en
frentan a diario con la polí
tica regresiva se manifiesten. 
Pienso en sindicatos, en la 
CNT, en partidos, en el mo
vimiento estudiantil, siempre 
que busquen una coordinac.ón 
orgánica de sus luchas par
ciales. Bajo un objetivo de 
unidad. Sólo esa unidad po
dría aspirar a quebrar los ob
jetivos de la oligarquía.

¿No cree posible que la oli
garquía esté llevando al pais 
h a c i a  un "inevitable acto 
constitucional” ecyno el de 
Ongania o el de Costa e Sil
va, bajo la excusa de la agi
tación social que ella misma 
provoca?

La super - estructura eco
nómica y empresarial que nos 
gobierna no creo que haga 
cuestión entre el goD,erno ue 
uno iq otro partido, siempre 
que el gobierno siguiente le 
brinde garantías' para conti
nuar hacia adelante con los 
objetivos trazados. En este 
sentido la oligarquía siempre 
va a preferir "esta democra
cia electoral” y poco le preo- 
cupaiá quien sea el Presiden
te mientras no se salga del 
trillo económico señalado Só
lo en caso de que peligrara 
el continuismo podrían renun 
ciar a la formalidad institu
cional.

—¿Cuál, a su juicio, es la 
opc'ón válida para !a lucha 
del pueblo: el enfrentamiento 
frontal o la lucha cuidadosa 
que preserve ciertos mecanis
mos de libertad formal que 
aún perduran?

—Hay dos aspectos en la 
lucha que no son excluyentes 
y si ambos necesarios: El tra
bajo permanente e Incesante 
para crear conciencia popu
lar, que puede y debe cum
plirse en la labor narlomru
tarla, sindical, estudiantil, de 
barrio, etc y la lucha Intran
sigente, frontal, ante cada in

tento del gobierno por hacer 
peider posiciones ai régimen 
social que fue tradición y or
gullo del Uruguay. Se está 
viviendo un momento especial 
de lucha y por lo tanto es el 
momento de alinearse, de de
finí,se y comprometerse. Por 
primera vez —con claridad 
meridiana y con ctudeza— se 
manifiesta la lucha de clases 
en el Uruguay.

—¿Cómo considera la ac
ción parlamentar a y et| es
fuerzo por ganar más posicio
nes parlamentarias, desde el 
punto de vista de esa lucha y 
di* las posibilidades de cam
bio?

—Sólo como una acción de 
denuncia. No tiene posibilida
des de cambiar nada, aún 
dentro del Parlamento.

En los días que vivimos y 
desde el punto de vísta de mi 
Partido, tiene un aspecto po
sitivo: está posibilitando el
encuentro del Batllismo. Esto 
puede servir para crear una 
dinámica dentro de él y per
mitir que se integre en la lu
cha del pueblo con otras fuer 
zas populares. Refuerza mi 
esperanza el recuerdo de la 
acción del batllismo en otras 
épocas difíciles del pais, que 
me obliga a citar la memoria 
de Julio César Grauert. quien 
fue el que definió en la ideo
logía batllista la lucha de cla
ses.

—¿Usted concibe aún que el 
Batí! smo pueda reconstituir
se como fueiza capaz de apor
tar a !a construcción del so

cialismo en el Uruguay?

—Sí, cuando era batllismo 
Inició el camino hacia el so
cialismo. Cuando se reen
cuentre deberá necesariamen
te seguir adelante.

—¿Concibe a bautistas y 
mai.Mitas trabajando juntos 
en la construcción del socia
lismo?

—Yo soy marxlsta, por lo 
tanto lo concibo.

—¿Considera que la acción 
que desaii.'olla el MLN (Tu
pamaros) tiene opción y posi
bilidades para alcanzar el po
der?

.Creo que los grupos do
minantes oligrárquicos son los 
que con la política de explo
tación y antipopular, van a 
hacer crecer las posibilidades 
de triunfo de estos grupos y 
su método. Aunque esto no lo 
veo limitado al ámbito de 
nuestro pais, sino alcanzando 
el contexto de toda América 
Latina porque no hay nada 
más homogéneo que la acción 
regresiva de todas las oligar
quías del continente.

—¿Como vio a Rusia en su
reciente viaje?

—Un gran pais, en él apre
cié directamente las posibili
dades de un pueblo a través 
del socialismo. Sin rancheríos, 
sin prostitución, sin mendigos 
avanzando siempre. Una rea
lidad social construida con el 
esfuerzo de todos que distri

buye igualitariamente sus be
neficios para todos y donde 
se nota la permanente preo
cupación por mejorar conti
nuamente el nivel de vida y 
confort de todos.

—¿Y cómo ven los soviéticos 
a América Latina?

—A nivel gubernamental: 
con inquietud para ayudar a 
nuestros países. A nivel popu
lar, bueno... es un pueblo 
con preocupaciones prop.as y 
sobre todo con una gran psi
cosis de paz. Habiendo visita
do, como yo lo hice, el ce
menterio d» Leningrado en 
donde estén sepultadas más 
de 500.000 personas mu:rtas 
en el famoso sitio de esa ciu
dad. se comprende esa acti
tud, y luce como legitima.

—¿Qué alcances U ne el
acuerdo político que se concre
tó el viernes 18 entre los gru
pos batllistas opositores a la 
actual linea de Gob erno?

—Es un acuerdo que com
prende a la lista 315. 99 y la 
Agrupac ón Pregón y alcanza 
a Vasconcellos. Roballo. Mi- 
chellnl y Mastalli en el Se
nado y a Batalla, Alonso, Gar
cía, Vila, Queraltó. S'moes y 
el que habla en Diputados.

Los objetivos: Acción parla
mentaria común, búscenlo la 
unificación del Bat'lisrro y 
una acción legislativa pos ti- 
va para apoyar todo proyec
to que corresponda el pensa
miento batllista. No es un 
acuerdo electoral, sino comen
zar a andar juntos...

Anormalidades en los cursos
de la Universidad del Trabajo

/APROXIMADAMENTE el 50%
ce las Escuelas Industria

les no ha podido comenzar a 
funcionar normalmente por
que decenas de grupos carecen 
de prof sores"; esta situación, 
denuncien voceros de las gre
miales de la Universidad del 
Tr: bajo, se debe a que el 
Consejo Directivo de la citada 
institución resolvió declarar 
cesantes a todos los profeso
res y maestros que actuaban 
en calidad de "precarios” aun
que con una distinción: los 
precarios nombrados por el 
Consejo Directivo continúan 
en funciones, p e r o  no asi 
aquellos míe fueron nombra
dos por inspectores o dirreto- 
res de escuelas.

En la UTU se ingresaba, an
tes, por nombramiento direc
to con la denominación de 
“ interino", una rcelamenta- 
c ’ón de 1907 estableció un ré
gimen, válido hasta 1970, que 
regula el pasa le de los Interi
nos a la condición de efecti
vos; también desde 1917 quie
nes Ingresaban por nombra
miento directo lo hacían en 
rondiclón de precarios, con la 
distinción mencionada m as 
arriba: los que eran designa
dos directamente por el Con- 
s 'jo  Directivo y aquellos que 
designaban los Inspectores o 
directores y que necesitaban

la aprobación posterior del
Consejo.

Las acciones realizadas en 
los últimos meses por la "Co
m i s i ó n  de Nombramientos", 
con la aprobación mayorita- 
ria del Consejo, tuvieron co
mo resultado dejar cesantes a 
los precarios, quitarles horas 
a profesores muy antiguos, 
aumentarle las horas, en cam
bio. a otros no tan antiguos y 
nombrar nuevos funcionarlos 
en el pie-ente año Salta a la 
vista que n j es muy fácil, 
desde un punto de vista es
trictamente lógico, compagi
nar eslas dos actitudes; me
nos aún cuando el titular del 
Ministerio de Cultura ha he
cho pomposas declaraciones de 
que e] futuro del Uruguay des
cansa en la educación técnica 
y que d'cha enseñanza debe 
contar y contará con el apoyo 
del Estado.

Las gremiales de UTU con
signan prolijamente una se
rie, bastante extensa, de adeu
dos que el Consejo Directivo 
mantiene con ellos; pero la 
situación es mucho más gmve 
aún. si se recauda que el Mi
nisterio de Hacienda adeuda 
a la UTU 642 millones de pe
sos desde agosto de 1966 a la 
fecha para la compra de equi
pos. máquinas, herramientas y 
materiales, y no ha entregado

aún ninguno de los duodéci
mos destinados al mismo ru
bro en lo que va del corriente 
año. Pero el panorama se hace 
más sombrio si se tiene en 
cuenta que de los 6 rrll fun
cionarios de UTU, aproxima
damente 1.000 no cobr n su 1- 
dos por razones administ iti- 
vas, pero que deberán cobrar 
en un plazo no muy lejano, 
y que pese a ello la UTU viene 
sumando un déf cit de 12 mi
llones de p e s o s  mensuales, 
cantidad no desprecióle si 
no se olvida oue el presupues
to mensual de la instituc ón 
sobrepasa los 90 mi’lon“s men
suales. y que un Conseje o de 
UTU ha pretendido enjugar 
proponiendo hace: lo a coria 
del 13? sueldo de los funcio
narios.

El reclamo de las entidades 
gremiales comprende una ex
tensa gema, pero se concreta 
en tres grandes postulados:
1) Ingreso por concurro; 2) 
Estatuto del docen'e: 3) Lry 
orgánica. Ayer, cuando nues
tra edición se hallaba en má
quina, se encontraban reun1- 
dos para tratar todos estos 
aspectos y entre otros h-eer 
cumplir un acuerdo intergre 
mlal del 6 de abril ds 1968. 
por el que se fija como n’azo 
máximo de cobro el día 10 de 
cada mes.
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CRECE LA TENSION EN LOS 
CUARTELES ARGENTINOS
En La Plata, la primera víctima

¡BUENOS AIRES (Interpress) — Diez mil proyectiles, 50 re
vólveres y una cantidad no especilicada de armas largas 

de diversos calibres es el saldo del último robo de armas, el 
sexto de una impresionante serie del mismo tipo y el cuarto 
en el que los asaltantes tienen —de alguna manera— éxito 

Los anteriores fueron en un Polígono del Tiro Federal en 
Córdoba (consiguieron robar fusiles "Máuser'’ ), un retén de 
guardia en el Acantonamiento de Campo de Mayo (robaron 
cuatro atinas, pero por una casualidad no se llevaron cerca 
de seiscientos fusiles FAL) una armería en las inmediaciones 
de Buenos Aires (medio centenar de revólveres, proyectiles, 
cuchillos, armas de caza mayor). Los frustrados por la ac
ción de las guardias fueron en el puesto militar del Aero- 
parque y en su similar de Mar del Plata.

El último asalto consistió en la desaparición de un camión 
perteneciente a la armeria “La Trentina” que estaba momen
táneamente estacionado, mientras su conductor entregaba un 
pedido. Las autoridades policiales y de seguridad intentan 
establecer si se trata de un caso aislado y casual o si forma 
parte de la serie de hechos delictivos orientados en el mismo 
sentido.

ESTADO DE PSICOSIS

De hecho se está oreando en las guarniciones militares 
un estado de psicosis que quizás sea el causante de algunos 
de los episodios. Pero también es cierto que algunas de las 
guardias fueron tiroteados por los presuntos agresores, y en 
los últimos hechos registrados no se trataba de un estado espe
cial de nervios.

Ante la reiteración de episodios en puntos tan distantes 
entre sí del país, los Servicios de Inteligencia están abando
nando la hipótesis de una organización única. Esta tendría 
que tener una envergadura tal que resultarla extraño que al
gunos de los innumerables organismos de seguridad (hay sie
te de nivel nacional: SIDE (Estado), SIE (Ejército), SIM 
(Marina), SIA (Aeronáutica), SIGN (Gendarmería), SIPN 
(Prefectura), DIPA (Policía), no haya conseguido infiltrar 
por lo menos un hombre en algún nivel del grupo subversivo 
y destruirlo antes de que se lanzara a esta acción.

LOS ORIGENES DE LOS ATENTADOS
Entre tanto pudo saberse que la investigación de los su

cesos de Campo de Mayo avanza: los asaltantes (fueron 10, 
vestidos con uniformes militares, viajaron en un jeep y un 
cam ón marca Mercedes Benz recubierlos de un laminado 
plástico del mismo color que el de los vehículos militares) ha
bí n invertido cuantiosas sumas en adquirir ambos vehícu
los. Por el camión la suma de un millón novecientos mil pe
sos (cuíco mil quinientos dólares) y por el jeep casi medio 
millón de pesos.

NEÜQUEN Y CATAMARCA

Por otra parte también se supo que en la Provincia de 
Neuquén en el sud oeste del país, hubo hechos similares. Un 
■oidado conscripto (novel, recién incorporado, no demasiado 
ducho ni en el manejo de armas ni en los sistemas de con
signas) evitó qu? fuera asaltado un tiro federal local. Tres 
ii.ci.. ' ataron de entrar violentando la puerta, y al no 
poder intentaron escalar la pared. El conscripto, desde aden
tro no contestó a los llamados de los presuntos asaltantes, 
quienes se fueron sin d?jar rastros. En esa misma provincia 
la guardé de un R gimiento tiroteó a tres hombres jóvenes 
quiene: t iuts.ámenle, pretendían entrar.

También •'obre la zona cordillerana, pero más al norte, 
en la provincia de Catamarca, un soldado de guardia abrió 
fuego contra algui.n que se movía dentro del Cuartel. La mi
nuciosa invevtigac:ón posterior no permitió detectar la pre
sencia de nadie.

PRIMER MUERTO

Hasta hoy el hecho más grave ocurrió en la ciudad de La 
P1 :.;a cuando tres hombres armados y usando un coche ata
caron al Hospital Naval. Del recio tiroteo trabado con la 
guardia resultó muerto el marinero Juan Ortiz, la primera 
victima en esa serie de acciones armadas. El miércoles, un 
choque entre un grupo y varios policías, dejó el saldo de un 
muerto y varios heridos.

Hay muchas especulaciones sobre el origen de esos atenta
dos (guerrilla urbana, organización de contrabandistas bus
cando armarse, etc.). Una publicación semanal sostiene la hi
pótesis de que los acontecimientos, se vinculan con la crisis 
interna que se está produciendo dentro de la Gendarmería 
Nacional, el Cuerpo de Seguridad encargado del control de 
fronteras. Esta arma, que es dependiente del Ejército, siem
pre tuvo como Comandante en Jefe a un General de Ejército, 
pero el número dos surgía de los cuadros de Gendarmería.

Ahora, el Comando en Jefe del Ejército decidió que no só
lo la Jeftura sino la subjefatura de gendarmería serían ocu
padas por militares, y designó un Coronel para el segundo 
puesto. En los altos niveles de Gendarmería se promovió un 
estado de inquietud, y los ocho Comandantes Mayores (gra
do más alto) del Cuerpo firmaron un documento oponiéndo
se al Coronel. Resultado: fueron pasados inmediatamente a 
disponibilidad y se comenta en esferas militares que la po
sición del ejército es, al respecto, absolutamente intransigente.

ACENTUANSE LAS GUARDIAS

Cualquiera sea la verdad de los hechos, las altas esferas 
oficiales han comenzado a atribuirles importancia. Pese a las 
declaraciones del Ministro del Interior, Guillermo Borda, y 
el de Defensa Emilio Van Pcborgh, en el sentido de que ca
recen de significación, se acentuaron las guardias y la segu
ridad en la Casa de Gobierno.

Entretanto, las guardias militares fueron reforzadas y en 
la Guarnición de Santa Fe se avisó a los civiles que circulen 
en las cercanías de zonas militares que deben atenerse es
trictamente a las indicaciones de la guardia y no incurrir 
en actitudes sospechosas, para evitar daños irreparables. Me
didas similares fueron tomadas en las Guarniciones de Sal
ta y Rosario.

PERU: REFORMA ASPARIA EN LA COSTA

Debray 
dos años 
de cárcel
El 20 de abril se cumplieron 
dos años de la prisión de Re- 
g s Debray en las cárceles de 
la dictadura de Rarrientos. La 
h i s t o r i a  revolucionaria del 
Con!inente recordará el sacri
ficio de este luchador, por cuya 
libertad —así como por la de 
Ciro Bustos y otros comba
tientes— se impone una mo

vilización.

I IMA (Interpress). — El Ministro de Agricultura, General 
José Benavídez, declaró que este año se proseguirá efec

tuando la Reforma Agraria, principalmente en la zona cos
tera del pais. “ Vamos a limpiar toda la costa, de acuerdo al 
título 15 de la Ley respectiva y utilizando todo el dinero que 
tengamos a mano", afirmó el Ministro, enfatizando que “el 
único factor que inhibe una aplicación más intensiva de las 
expropiaciones con fines de Reforma Agraria es la falta de 
liquidez suficiente” .

Serán eliminadas las concesiones petroleras
LIMA (Interpress). — El Ministro de Minas y Energía, 

General Jorge Fernández Maldonado, anunció la "integración 
retiñera”, la eliminación futura de las concesiones petroleras 
que serán reemplazadas por contratos de servicios, y una re
forma de la legislación minera con el propósito de acelerar 
la puesta en marcha de la explotación de los yacimientos 
Añadió que se reformará la ley 16.066 para conseguir que 
trabajen las minas que están fuera de operación, la reforma 
de la ley minera para dar mayores facilidades a la pequeña 
y mediana minería y que ello permitiría contar con un ins
trumento dinámico con miras al incremento de la participa
ción del estado en la minería, creándose el Servicio de Geo
logía y Minería como organismo público descentralizado.

G U ER R ILEROS:
Divergencias 
sobre las 
negociaciones de 
“poder a  poder”

QARACAS (Interpress) —
“Nosotros no estamos ren. 

didos, nosotros no estamos pi. 
diendo clemencia, somos re
volucionarios y tenemos obje
tivos claros y definidos que 
cubrir y estamos dispuestos i 
lograrlos al precio del sacri
ficio que sea necesario.” Es
tas palabras del comandante 
Francisco Prada, segundo de 
Douglas Eravo. aparecen in
sertas hoy en un reportaje 
llevado a cabo por un repor
tero del matutino “El Nacio
nal'’. “en algún punt o  del 
oriente de la República".

En el reportaje, en que apa
recen como elementos corro- 
botadores fotografías de Pra
da y el reportero resaltan dos 
puntos fundamentales del pro
blema guerrillero: uno. refe
rido a las tratativas de paci
ficación iniciadas por el Go
bierno; el otro, a la misma 
problemática hrterna de las 
guerrillas. Con relación al pri
mero, el comandante Prada 
pone de manifiesto las reser
vas fundamentales de las FLN 
y FALN a las conversaciones 
mantenidas en torno a la paz: 
se exige una relación “de po
der a poder” y no el trata
miento al “margen de la ley" 
con que consideran los distin
gue el Gobierno. En este sen
tido, el jefe guerrillero abun
da en puntualizaciones acia- l 
ratonas: “No es difícil para 
cualquier observador, precisar 
que los lincamientos del nue
vo Gobierno están basados en 
que los revolucionarios se rin
dan en forma incondicional", 
cita al leer el comunicado ela
borado por el Comando Unita
rio del Frente de Liberación 
Nacional —Fuerzas Armadas • 
de Liberación Nacional— du
rante Semana Santa. El co
municado. redactado por el to
tal de jefes de dichas fuerzas, 
luce al pie las firmas de Dou
glas Bravo. Francisco Prada, 
Freddy Márquez. Elegido St- 
vada. Ali Rodríguez. Julio Chi- 
rinos y Antonio Zamora.

Al tiempo de informar oue
él ha sido autorizado por las 
jerarquías del movimiento pa
ra participar en conversacio
nes con la comisión mediado
ra, Prada manifiesta que ha 
remitido a Bravo la carta en
viada con fecha 10 de este 
mes por esta última y de la 
cual espera respuesta Aun 
cuando guarda reserva acerca 
del texto de la misma y la 
contestación posible, el diri
gente mantiene que al decía- , 
rar el Presidente Caldera que 
no conversará “de poder & po
der, niega las gestiones que el 
mismo ha comenzado.

Declarando su esperanza en 
la unidad de criterios de los 
distintos grupos armados y de 
"otros que. a pesar de no ha
ber tomado el camino de 1» • 
lucha armada, coinciden con 
nosotros", las FL.N. - F A.L.N. 
anuncian convocar a una con
ferencia de todos los frentes 
existentes.
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S I E T E  DI  A S  E N  EL M U N D O
Bolivia: obispos solidarios 
con los trabajadores

De Gaulle: batalla decisiva 
antes de soplar las 79 velas
pARIS. — "Estoy proponiendo solemnemente la reforma de

nuestro país. De la respuesta dependerá que continúe en 
mi mandato o one aleje definitivamente”. Pocos meses antes 
de cumplir los setenta y nueve años, el General De Gaulle 
sigue mareando sus actitudes políticas con el tono del dra
ma y el desafio. El líder socialista francés, Francois Mitte- 
rand declaró que el planteamiento de De Gaulle amenazando 
con abandonar el poder si el pueblo recusa la reforma pro
puesta por su gobierno, podría lanzar al país a una guerra 
civil. No hay duda de que esa posibilidad ayudará a De Gau
lle a ganar el referendum.

Como se sabe, De Gaulle lia propuesto reformar 20 ar
tículos de la Constitución francesa, pero fundamentalmente 
su proyecto prevee la transformación del Senado en un ór
gano meramente consultivo y crea 15 gobiernos regionales 
que transformarían a Francia en una Federación. Les son
deos de opin ón revelan que el electorado se inclina a dar su 
voto a la creación de los gobiernos regionales, pero vacila 
en relación con la mutilación de los poderes del Senado. Ocu
rre que, muy arteramente, el Presidente de Frum-ii englobó 
los dos proyectos en una sola consulta, dejando al elector en 
la disyuntiva de votar “SI" o “NO".

El referendum se realizará el próximo 77 los sneiaüstns, 
comunistas, las tres federaciones obreras. los eeuti islas de 
Jean Lccanuct y los gaullistas independientes de Ciscará D' 
Estaing recomendaron a sus electores que voten por la nega
tiva.

Del otro lado del carpí

PAZ (Interpressi. — Los 
" o b i s p o s  bolivianos, que 

vienen deliberando en una 
Conferencia Episcopal en San
ta Cruz, insistieron en una 
postura solidaria con los sec
tores laborales y denunciaron 
que la Corporac ón Minero 
Boliviana (COMIBOLI no ha
bía cumplido los términos de 
un convenio firmado a fines 
de 1967. por el que se compro
metió a prestar solución a 
problemas sindicales y socia
les en las áreas mineras. En 
esta última oportunidad, la 
Iglesia boliviana había oficia, 
do como mediadora, logrando 
en buena medida, que los mi 
ñeros aplacaran sus iras y ad
mitieran la inauguración de 
un periodo de pacificación, 
confiando en las fórmulas pro
metidas.

“Jesús López Lamap, obispo 
de la Prelatura de Icorocom 
y presidente de la Comisión

Contra el Nuncio 
en Ecuador

QUITO (PL) — La policía 
Intervino para dispersar a los 
manifestantes que protesta
ban contra la actitud del Nun. 
ció Apostólico, Gionanni Fe- 
rrofino, quien se niega a acep
tar la necesaria renovación de 
la Iglesia.

Los manifestantes repartie
ron un manifiesto que dice en 
una de sus partes que "el mo
vimiento de renovación de la 
Iglesia exige a sacerdotes y 
monjas abandonar sus pala
cios y salir a mezclarse y 
comprender al pueblo” .

Después de s e ñ a l a r  que 
"nuestra actitud no implica 
rebeldía contra la autoridad 
eclesiástica, porque amamos a 
la I g l es i a  y respetamos a 
nuestro Cardenal” , el docu
mento termina exhortando a 
que "el representante de la 
Santa Sede conmrenda la ne
cesidad del diálogo con la 
Iglesia Renovadora"
COLOMBIA:

Expulsan a sacerdote
BOGOTA (Interpressi — 

Acusado de "actos subversivos 
y ñe ingerencia en asuntos in
ternos del país” , fue expulsa
do anoche dr Colombia el sa
cerdote español Domingo Lain, 
quien estaba trabajando ac
tivamente junto a los llama
dos "curas rebeldes" o “rojos" 
que realizan su labor princi
palmente en los barrios subur
banos, entre los obreros y es
tudiantes universitarios.

El cura Lain estaba vlncu 
lado directamente con los sa
cer do t es  colombianos René 
García, Alfonso Venegas y Os
car Correa, quienes fueron 
sindicados, hace pocos días, 
de estar "Influyendo en la

Social del Episcopado Boli
viano, fue el encargado de ha. 
cer el anuncio de la solidari
dad hacia los trabajadores: 
"Los obispos nos sentimos in
timamente solidarios con el 
sufrimiento de nuestro pue
blo que vive todo el dramatis
mo de un proceso de subde
sarrollo acelerado, pero con 
grandes frustraciones de va
rios sectores, como ser, el de 
los mineros y el de los cam
pesinos". Reconoció, el prela
do, que la Iglesia boliviana 
está tomando conciencia de la 
condic ón de los trabajadores 
con una "preocupación diná
mica” , con el propósito de dar 
las "respuestas a medida que 
se vayan presentando los pro
blemas” .

Cuando se le preguntó acer
ca de la situación económica 
de los mineros, el obispo no 
vaciló en advertir que perci
bían “salarios injustos".

orientación marxlsta” que al
gunas profesoras (entre ellas 
una norteamericana! habrían 
Implantado en un aristocráti
co colegio bogotano. Las clases 
fueron suspendidas en dicho 
establecimiento por orden de 
la Superiora (de nacionalidad 
estadounidense) y se expulsó 
a una maestra y a la secreta
rla del colegio.

El cura Lain tiene 26 años 
de edad y hace dos que llegó 
a Colombia. Fue uno de los 
firmantes del "Llamado de 
Golcnnda" que suscribieron 40 
sacerdotes encabezados por el 
obispo de Buenaventura. Ge
rardo Valencia Cano.

Husac
pRAGA. (PL). — Gustav

Husac, el nuevo Primer 
Secretarlo del Partido Comu
nista de Checoslovaquia, que 
en la semana pasada, sustitu
yó a Alexander Dubcek. ase
guró que el PCCH Proseguirá 
el cumplimiento consecuente 
del programa político puesto 
en ejecución a partir de ene
ro de 1968,

El dirigente checoslovaco 
habló ante el pleno extraor
dinario del Partido Comunis
ta de Eslovaquia, en cuya reu
nión se aprobó una resolución 
de apoyo unánime a los acuer - 
dos del Pleno del PCCH en 
relación a los cambios en los 
órganos dirigentes.

Husao señaló que la fir
meza en el curso político, la 
unidad en la dirección y en 
las acciones son las condicio
nes necesarias para el cum
plimiento consecuente de los 
acuerdos del Partido.

En otra parte de su Inter
vención destacó el interés del 
nueblo checoslovaco por lograr 
un ambiente de trabajo y 
normalidad en el país que 
permita la realización de los 
objetivos políticos así como 
la confianza en las relaciones 
internacionales.

Husac encabeza la delega
ción checa que participa de 
las negociaciones económicas 
del bloque socialista en Mos
cú.

Italia
Profundo malestar en el 

país, después de la batalla 
social en el municipio sureño 
de Battipaglia. donde en el 
curso de manifestaciones de 
obreros desocupados, fueron 
muertos una maestra de 26 
años y una joven de 19 por los 
disparos de la policía. El cli
ma de indignación que se ex
tendió por toda Italia provo
cando violentos choques en 
grandes y pequeñas ciudades, 
puede provocar una crisis en 
el gobierno de coalic¡ón cris
tiano socialista. Motines de 
presos en Milán, Torino y Gé- 
nova.

£ L  CAIRO Un comando 
egipcio atacó a los isras- 

líes en la margen oriental de 
Suez. Según informaciones 
neutrales ln operación fue re
petida en varios puntos del 
Canal. Más importante que los 
resultados militares fue el he
cho de que la RAU ha llevado 
la guerra al otro lado del 
Canal, que los judíos han trans 
formado en un poderoso cam
po armado. En el frente di
plomático se destaca la pre
sión del Irán sobre Irak. Los 
voeeros árabes consideran la 
actitud de] Shah de Persia 
como una ayuda Indirecta a 
Israel.

En un reía torio al Consejo 
de Seguridad, el Secretarlo

General de las Naciones TTn 1- 
da° U Thrnt. declara nue “I 
pito el fileno en la zona del 
Canal es "inon reni. •• y p,,„ 
la guerra se g'ne-nlV' en la 
ree’ón Par nrinirn ve?, f o 
cas 'r?ldps aeamp',d',s en 
Jordania en‘ raron en lucha 
con fuerzas Israelitas La rv'n- 
clón Judia aumrn‘ ñ p-rsid»- 
rablenipnte sus activad-des 
llevando sus ntnauee rmuf al 
inferior de Jordania ine'u-n a 
Instalaciones de radar d° las 
eslpcTos-en el territorio d» di
cho país. Los árabes anuncia
ron míe derribaron des entu
nes Israelíes, nu-o Te' A-'v 
solamente admitió- la ní-álrh 
de uno. que fñe alcalizado en 
el aire y explotó..

Los irlandeses retroceden a  los 
tiempos de las guerras religiosas
RELFAST — Pocas veces desde los tiempos de Lutero y 
D  Calvlno se registraron, con tanto fanatismo, choques 
religiosos de la magnitud de los que sacuden reciente
mente a Irlanda del Norte. Incendios, violencias en las 
calles, ocupaciones militares, como resultado de una vir
tual insurrección popular.

Los católicos que dominan las reglones agrícolas, 
vienen sosteniendo una dura pelea contra los protestan
tes, fuertes en las ciudades, a los cuales acusan de ne
garles los más elementales derechos civiles.

Cuando la intolerancia religiosa Invadió su propio 
partido unionista, el Primer Ministro, Capitán O’Neill di
solvió el Parlamento y convocó nuevas elecciones. El re
sultado no cambió en nada la situación de precario equi
librio del gobierno. O'Neill mismo casi pierde su banca 
de diputado por la circunscripción de Bannside frente al 
intolerante pastor Patsley, jefe de los protestantes radi
cales que recogió 6.333 votos contra 7.761 del Primer 
Ministro.

Las tensiones se agravaron mucho la semana pasa
da cuando una estudiante de 21 años. Bernadette Devlin, 
fue electa para la Cámara de los Comunes, la diputada 
más joven desde los tiempos de Pltt. La señora del re
verendo PaLsley, que se encuentra detenido, dice que Ber
nadette es "un fantoche controlado por los curas”, acu
cándola de ser una de los responsables del agravamien
to de las tensiones por su mllitancia activista.

Como se ve, la idea ecuménica choca con el conser- 
vadorismo y la terquedad tradicional de los Irlandeses.

Don Heídrr y los militares latinoamericanos
LONDRES — Hablando en esta ciudad, Don Helder 

declaró que “espera ansiosamente el día en que 
las fuerzas armadas brasileñas actúen para acabar con 
la injusticia social en el Brasil” . “ Ansio por la hora 
en que nuestras fuerzas armadas, con sabiduría e im
parcialidad no identifiquen sus intereses con los de 
Estados Unidos". El arzobispo de Olinda y Recife 
agregó ique esto no significa “ inclinarse hacia Rusia, 
China o Cuba".
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Sindicatos europeos rompen con la central yanqui
RRUSELA3 — Una profunda oposición respecto al tipo de colabora

ción que debia mantenerse con las organizaciones obreras de los 
papes d.’ l Tercer Mundo, con América Latina y Africa, fue uno de los 
motivos determinantes que ocasionaron la ruptura entre los sindicatos 
europeos occidentales reunidos en la CISL. Internacional con 40 ml- 
llcnes de Inscriptos, y la mayor organización sindical de los Estados 
Unidos, la AFL-CIO. Los sindicatos europeos desean ayudar a los paí
ses en vías de desarrollo en la organización de una renovación de las 
estructuras económicas y sociales, mientras que la AFL-CIO lleva a 
cabo, especialmente en América Latina, una política de tipo paterna
lista y en sustancia neo-capitalista esto es. de apovo a las sociedades 
estadounidenses y a  los regímenes socio - económicos y poliMcos 
existen'es. Esta es, según circuios ofic'osos de CISL. con sede en Bru 
selas, la razón más importante que indulo a George Meany. Secreta
rio de la AFL-CIO. a separarse de la CISL.

Las razones aducidas por el Jefe de la Central sind'cnl norte-unen 
cana no son. según se sostiene aquí, otra c°sa oue pretextos. M-any 
hab’ó de “desorden administrativo" en el organismo europeo y se ex
cusó con el hecho de ou? CISL no rechazará la u"tic:ón de inscripción 
en ella del sindicato norteamericano del automóvil que se separó ha
ce un año de la AFL-CIO y que lidera Walter Reuter. M^any no es
taba además de acuerdo con el diálogo iniciado con los sindicatos del 
este europeo, que son condenados por él. por pertenecer al bloque so
cialista.

Las consecu ncias de esta ruptura serán una más clara y decidida 
actuación de los sindicatos europeos en todos los países en vías de de
sarrollo y de reciente indeepndencía. Ad:más, la política de plena in
ri pendencia de la CISL, permitirá la creación de nuevas relaciones en
tic los sindicatos católicos, socialistas y comunistas europeos, sobre la 
base de autonomía respecto a los bloiues. Los recientes acontecimien
tos en el seno de la CISL han permitido, en efeto. la maduración de 
una nueva posición en el caso de ibs sindicatos europeos occidentales: 
la CISL Italiana (Social - Comunista» y la CGT francesa (Comunis
ta) .grandes agrupaciones de la Federación Sindical Mundial (FSM> 
bajo hegemonía ele la Unión Soviética, están pensando salir de esa 
Federación, después de los acontecimientos de Checoslovaquia.

Aunque pareciera prematuro el proyecto de una gran organización 
sindical europea, desligada de los bloques y dispuesta a colaborar con 
los obrero., de los países en vías de desarrollo, esta posibilidad fue ex
puesta por el dirigente de la CISL Italiana. Giovanni Armato, partida
rio de 1 a unión de todos los sindicatos, sean católicos, socialistas y co
munistas, divididos desde hace vente años. En la actualidad está en 
marcha en cambio de opiniones respecto a la posibilidad de coaligarse 
(Nota especial ele la Intcrprcss) Por LUIGI DELL'AGLO

Las intendencias burladas y los intendentes peregrinos
NUEVO ORGANISMO SINDICAL MUNDIAL

El enfrentamiento entre los sindicatos europeos y los norteame
ricanos se hebia convertido en el último ti-rnpo en un problema can
dante con ribetes de violencia. La CISL había organizado en América 
Latina un Sindicato de Obreros Metalúrgicos que adoptó posicion°s au 
ténticam»nte progresistas, como en el caso de los grimos cristianos, 
“cortando asi el camino a la riquísima e influyente AFL-CIO” SHua- 
c'ones parecidas se habia originado en países de Africa y Asia Medite
rránea. La primera reacción del sindicato norteamericano fue de re
ducir su contribución financiera al fondo de la CISL,. destinada a ayu
dar a los naíses en vias de desarrol'o. Los Sindicatos euroneos respon
dieron hábilmente v el Secretario Harm Buit“r. de Alemania Occiden
tal. hicieron aprobar una resolución oue hacia obligatorio el pago de 
las cuotas. Meany. entonces no tuvo otro camino que votar por la de
safiliación de su sindicato en la CISL, provocando la ruptura.

ETN este período de Gobierno que 
inició Gestido —el hombre de la 

esperanza uruguaya— y siguió Pa
checo —el suplente de la desespe
ranza—, se han registrado todos los 
récords de inasistencia financiera a 
las Intendencias, cosa que es tre- 
mendnmrnte grave en el caso 'de los 
Departamentos del Interior.

Üesde la Ley de Emergencia has
ta los Caminos de Penetración todo 
ha sido burla.

En el Pioyecto de Ley de Emer
gencia (Faroppa .  Gestido) se inclu
yeron bonitas partidas para Obras 
Públicas municipales. Hasta la fecha 
las Intendencias no han visto un

peso de esa Ley.
En la Ley de Presupuesto 1968-1972 

el Plan d¿ Inversiones —con cargo 
al Fondo Ministerio de Hacienda- 
estableció Jugosas y prometedoraa 
partidas para los Municipios Hasta 
ia fecha no se ha entregado un cén
timo a las Intendencias.

Los Intendentes —que en el ámbi
to Departamental concentran las exi 
gencias de las espectativas de la co
munidad— no tienen mucho que ha
cer. Só'o peregrinar mensualmente al 
“santuario” de Chatlone y regresar 
solamente con la satisfaec'ón de ha
ber tocado la “pila bendita” pero con 
las manos vacias de recursos.

MinihHa u orchele en la nueva Cuba
(TriPpe ¿e ]„ uácrina 16). 
hamo, debilidades o dudas, 
"«ctaban lanzando descaigas 
da -rtille-ía en el terreno Ideo- 
ló~*eo debilitando asi nuestra 
rorc'ón contra futuros ata- 
ce a  del en®migo. Sirven a 
N'v-n v al imperialismo...” .

Del otro lado de la enrdi- 
ll-’-e ep loe Obranos en Pinar 
d"’ Río. ps’ á San Andrés de 
Ca>‘<ni->nabe nue ea un provec- 
’ o rl’eto destinado a "servir 
da 'ípmnlo de lo o.ue nuede 
la-i'—rse en 'a conetnieclón de 
le aoei°dad comunista” .

Manuel Díaz, un Joven de 29 
oue participó en la re- 

b*’ ’ón cnnfr» la. dictadura de 
D-^sta v fu» e'eeido miembro 
da’ naj-Hcio Comunista en 1962. 
h»'-’ » rorl e-tus'aamo de las 
e—aii‘ ~tas ínop”>d"s rno "«1 
’-’ a-j triípnral” dp San André'. 
P» r»f)-ió ? 1n "t-’a-io y re- 
m»*r> míe vivían 6 000 eamn»- 
s‘ -ns d» la región en los dias 
p-r-u-im-ps a' tr'nnfo J»VOlU- 
r'-nnrir> No habia es»uelas. ni 
b»-oitalps. nt gloriara comu- 
n’ -.-pipnrs En enero d» 19S7. 
F'J l 'punió a los earonpainos 
o’”  va b"b’«n r»efbidn tierras 
p-i—>o consecuencia de la re- 
f—-na «irerle y emorpndló el 
r'an n'ioto Fov la eomunl- 
d-ó do «¡en Andrés tipne 26 
r—'-o-oH-oo y recibe el nqm- 
h-~ dp "l-bnrabv’in sor'al” . Ca 
r'rnw n"’dmentadós elreun- 
d—' les eo’ inas v 'os tractores 
r-Mn .'n-tlt’iveñdo a los v'"- 
(n- O—dos de hUPV"S Hay d»S
c""url"s. pn 'as "ue se da ®n- 
fpeoora v ploiemlpnfo a 460 
r-ii'baphae Tos a'u—rms pue
dan p-po"»r la profesión oue 
p,.!„»nr, v no tlpnan neeasarla- 
pa o n t p ou» convertirse »n 
P~ —ripsl̂ OS. "Hace unos años.
t-e-, P¡pn —díop Dfaz— pra
tr«ar ron lo Imposible para 

niísir de campesinos. 
d-< i» Rp-'nlue'án halla talen
to oue »n otra étwa De n»rdia 

orientaba en forma

Ai-p-a. rodo el mundo es*á 
f>nV|n]ando »on ahin»o con 

a T'-adua'r ln millones 
d- fanaia-das d® azúcar en 
1970. El arma secreta de los

cubanos para alcanzar esa 
meta es el "Libertador” , cor-, 
tadora de caña diseñada y he
cha en Cuba.

Para la mayoría de los cu
banos oue permanecen en la 
Isla Castro no ha nerdido su 
eartsma Dicen: “Fidel es Fi
del. es único”.

Con frecuencia se oyp decir: 
"Fidel no miente No importa 
que las cosas end»p mal. él 
nos dice la verdad", para 1972 
esperan tener superados 'os 
grandes problemas, pero ad
miten que no será tarea fácil.

ABRAHAM GUILLEN
(Viene de la página 91 
exilados se les paró el relol 
en 1939 y no lo han echado 
más a a-dar Be diría aue ño
cos de nosotros podemos lle
var un nuevo mensaje a las 
generaciones nupvas. a ese 
80% de la poblec'ón hisnana, 
que no intervino directamente 
en 'a Guerra Civil v oue ten
drá oue hacer la historia aho
ra. cuando caiga Franco Así, 
pues, mi diálogo con los exila
dos renubliranos es romo el 
de C'isto en el dp«i»rto- no 
m® escuchan; tienen Ideas 
preconcebidas- viven en el 
n»sado; se di'<a de los rar- 
tuios de Burgos oue d'cen v 
repiten: “m o r i r  babemus"; 
son como los gr»ndes epm®n_ 
tprlos sobre la Luna, de Ber- 
nanos...

E- cuanto a mi pane! pn 
Esnañs. e s t o y  nrenarado,
para volver a ser un comba
tiente por la Ub»rnrión de mi 
patria: No creo que Franco 
entregue su puesto de mando 
y su espada para que le cor
tón la cabeza; no se Irá; ha
brá ou® echarlo: ra-imente
me slntirla m uv f e l i z  en 
ello: nimsto oup dp p»(a for
ma podría cumnllr c-n mis 
ldpoles v los dpi pilPblo es
pañol. Rin»»remrnte rr>p ama- 
daría poder tener una nue
va onortunidad de enfren
tamiento con los een®ralec de 
FVanco aunque e't-s conta
ran con el anovo de los ge
nerales del Pentágono.”

CAJA RURAL
APORTES JUBILATORIOS RURALES 

EMPRESARIOS RURALES Y 
CONTRATISTAS

(Arts. 20 y 26 de la Ley 13.705 de 22-11-1968)

El 3 de Mayo de 1969 vence el plazo para el pago SIN 
RECARGOS NI INTERESES de las deudas por aportes 
jubilatorios y por Asignaciones Familiares al 31 de diciembre 
de 1967.

Las empresas que prueben que se encontraban al dia al 
31-12-68 en el pago de las aportaciones citadas, gozarán de 
un beneiicio del 20% sobre la contribución jubilatoria patro
nal por los años 1969 y 1970.

A LAS EMPRESAS QUE NO SE PRESENTEN DEN
TRO DEL PLAZO INDICADO, SE LES PRACTICARA 
LIQUIDACION DE OFICIO, APLICANDOSE EL RE
CARGO LEGAL DE ACUERDO A LOS PERIODOS EN 
QUE SE GENERO LA DEUDA.

LAS EMPRESAS DEBERAN PRESENTARSE EN 
LAS OFICINAS CENTRALES EN MONTEVIDEO, MER
CEDES 989, 1er. PISO O EN LAS SUCURSALES Y 
AGENCIAS DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

Oficina de Prensa, Propaganda y 
Relaciones Públicas
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Carencia de locales 
en SecundariaCINE

I LAMESE asi a Alfred Hitchcock, realizador 
veterano, que a esta altura de su vida, 

debe contabilizar alrededor de 50 películas 
realizadas. Las hay de todo tipo, entre acep
tables y mediocres e intermedias. Hombre 
que quizás haya llegado a su apogeo con '‘La 
dama desaparece" o "39 escalones” , comen
zando posteriormente una lenta carrera des
cendente, tornándose en estos momentos un 
rebuscado, comercial y rutinario director, que 
domina las posibilidades del cine, aunque le 
importa bien poco lo que filma y quizás no 
le Interesa piofesionalmente, salvo como me
dio de acrecentar sus arcas.

Esto se debe quizás en parte, a que a sus 
libretos, nunca le prestó mayor atención, co
lándose por allí cualquier retorcimiento ar
gumentar o falsías, o ineptitudes en mu
chos casos. Esto bien poco le importa a Hit- 
chcock. ya que él con esos materiales, es ca
paz de construir una buena película, poner 
en tensión a los espectadores, reir (o reirse> 
un poco, estirar o abreviar la obra y siempre 
darle el fin que él desea.

A modo de suposición, se podria agregar 
que el lema que guía sus realizaciones, es 
que cualquier persona, de cualquier sexo u 
condición social, es capaz de descubrir cual
quier crimen o cualquier criminal. Si se ob
servan atentamente sus películas —o quizás 
no tanto— se podría corroborar lo dicho an
teriormente.

Este tema, o argumento central, o idea es

EL  G R A N  IM PO STO R

la que rige en "La Sospecha" (exhibición del 
sábado en trasnoche) que se encuentra a 
medio camino entre las creaciones de valor 
y las obras mediocres. Aquí es una mujer 
que va descubriendo que su marido, un aris
tócrata, es al mismo tiempo un asesino y un 
ladrón. Lógicamente, que el asesino encuen
tra su castigo y todos los demás Ítem se 
corroboran también.

Esta obra fue realizada ya anteriormente, 
bajo el nombre de “Rebeca” y fue tanto el 
éxito de taquilla que el director, decidió re
petir en 1941, con nuevos actores, el viejo 
éxito. Aquí lo que más Importa, es el acre
centamiento de los medios formales que uti
liza el realizador y los detalles que va apun
tando a lo largo de film, como las grandes 
mansiones, acantilados, paisajes de la campi
ña inglesa y el despliegue de astucias, como 
por ejemplo, el terror que se desliza entre
lineado en un diálogo fútil; o los efectos lu
minosos. imponiendo una luz fantasmal, o 
un tétrico contraluz. Amén de los golpes de 
efecto, la tensión graduada y creciente, el 
progreso del libreto, redondean una obra me
nor. pero atendible perfectamente, gracias al 
oficio y destellos de Hitchcock.

Esto es lo más importante de SUSPICION 
(“La Sospecha"), USA, 1941 dirección de Al
fred Hitchcock, con actuación de Cary Grant, 
Joan Fontaine y Sir Cedric Hardwicke entre 
otros.

SALAS DE BARRIO

BARRABAS. — Traslación 
de la célebre novela, sobre el 
condenado a muerte, que se 
salvó, ya que fue sustituido 
por Cristo en la cruz. Reali
zada por Sjoberg. con pun
tual morosidad sobre el per
sonaje y creando uno de sus 
mejores trabajos para el cine. 
(Montevideo.) '

CUMBRES BORRASCOSAS. 
— Otra célebre novela trasla
dada al cine por Wyler. El 
argumento resulta pomposo y 
la realización no domina su 
acostumbrado estilo, pero si 
importa la audacia, la firme
za y la responsabilidad asu
mida en el libreto. (Montevi
deo.)

BANDOLERO. — Un buen 
western moderno, con hallaz
gos graciosos (algo de Ford), 
buena pintura de personajes, 
mucha acción que gustará, pe
ro es sumamente criticable la 
pi ntura de los mejicanos, 
realizada con  esquematismo, 
crueldad y mala intención. 
(Arizona. i

DR. ZIVAGO, — Vale la 
película, como gran espectácu
lo y además porque no des
cuida el meollo central del

PARO EN LOS 
FRIGORIFICOS
E1 Plenario de sindicatos 

de la Industria Frigorí
fica aprobó, a partir del 
jueves de la hora 0, un pa
ro de 72 horas; abircara 
al Filgonal. planta Victo
ria” de Afcsa, Unión Obre 
ra de Rio Negro, Asocia
ción de Empleados de los 
Fr i g o r í f i c o s  Privados 
(Aseif), Unión Obrera Ca- 
sablanca, Sindicato de Car
ga y Descarga. Comité de 
Obreros Zafrales. El sábado 
habrá paro en los frigorí
ficos Comargen. Carrasco, 
Tacuarembó. Improgran y 
Planta Efcsa de Durazno 

El conflicto en Frigorífi
co Cruz del Sur continúa 
planteado en los mismos 
términos que han sido in
formados por "Izquierda”. 
En momentos de entrar en 
máquina este número, co
mienza una mediación.

tema, conduciéndolo con ma
no firme y no resulta al fin 
de cuentas, un tema reaccio
nario ni mucho menos. (Prin- 
cesS'.)

HOMBRE. — Western mo
derno, realizado con mucha 
precisión por Martin Ritt, que 
especula sobre el personaje, 
que no se decide a actuar, 
quizás porque presiente que 
en ello le irá la vida. (Tra- 
falgar.)

SCARFACE. — Un clásico 
del cine policial o quizás más 
bien del policial social, ya que 
atiende a lo último con espe
cial dedicación, aunque la ac
ción, el ritmo, la reconstruc
ción y demás bondades téc
nicas no se encuentran ausen
tes de esta obra de Howard

Hawks. (Montevideo, sábado 
en trasnoche.)

CINEMATECA URUGUAYA

Exhibe en su tradicional 
trasnoche sabatino, la reali
zación de Alfred Hitchcock, 
Susipicion (La sospecha). Di
cho filme es reseñado en esta 
página, habiendo sido reali
zado en 1941 y estrenado en 
Montevideo en dos oportuni
dades, aunque ya hace mucho 
que desapareció esta película 
de las. carteleras de los cines 
comerciales.

La función se realiza en Sc- 
riano 1227, a las 0.45. el sá
bado en trasnoche, siendo ¡a 
entrada para todo público a 
$ 40.oo.

|TNTRE las carencias más 
evi d e n t e s de Enseñanza 

Secundaria figura, sin lugar a 
dudas, la de locales suficien
tes y adecuados para el cum
plimiento de la función do
cente. En materia de falta de 
previsión, el organismo no ha 
escapado a la tónica general 
de los demás servicios públi
cos. El problema viene de le
jos. Locales proyectados para 
una población estudiantil de 
200 alumnos fueron construi
dos cuando el respectivo Uceo 
contaba ya con 400 o más es
tudiantes. Asi varios locales 
construidos especialmente pa
ra tales fines, adolecieron de 
insuficiencias congénitas por 
esa característica lentitud de 
nuestro mecanismo de obras 
públicas. Hoy, el problema es 
ya alarmante, tanto en Mon
tevideo como en el interior del 
país. La irrupción de las cla
ses populares en los centros 
de enseñanza media, particu
larmente en los liceos, encon
tró al ente muy lejos de estar 
preparado para absorber esa 
población estudiantil que des
de hace algo más de una dé
cada ha tenido un crecimien
to impetuoso. El problema es
tá planteado a nivel de nuevos 
liceos y no de nuevas aulas 
para Uceos ya existentes. Exis
ten populosas zonas de la ca
pital y alrededores que care
cen de liceos, aparejando pro
blemas de traslado y superpo
blación en otros. Por ej.: la 
zona del Cerrito de la Victoria 
no tiene liceo. Locales de la 
Unión y Maroñas deben ab
sorber alumnos procedentes de 
zonas de Canelones. Y de las 
puertas de Montevideo van 
alumnos al liceo de Atlántida. 
Muchas ciudades capitales del 
interior también necesitan ur
gentemente, no ampliaciones 
sino otro liceo Claro está que 
la redistribución geográfica y 
la capacidad locativa no son 
las únicas determinantes que 
hacen oue el país clame por 
más liceos.

Buena parte de los "incó
modos” repetidores están con
dicionados por las circunstan
cias en que el educador les 
tiene que impartir la ense
ñanza. No es lo mismo recibir 
a los alumnos en una sala 
limpia, aireada y bien ilumi
nada, que hacerlo en una 
donde la penumbra, la falta 
de aire y el olor propio del 
hacinamiento humano impi
den la mínima comodidad fí
sica para ejercitar la función 
intelectual. No es lo mismo 
una ciase de 20 o 25 alumnos 
cubiertos constantemenip por 
la atenta mirada del profesor, 
aue una Clase de 35 o 40. don
de tamooco el alumno puede 
ver a su maestro.

Actualmente muchos liceos 
usan toda clase de dependen
cias de su local para dictar 
la» clases, salas de actos, bi
bliotecas, nat;os y hasta co
rredores Proliferan los ane
xos. muchos distantes varias 
cuadras del local central Al
gunos locales ruino'os aban
donados ñor otros liceos h-n 
sido reabiertos para nue allí 
funcione uno nuevo Aun asi. 
colmadas sus disponibilidades, 
ha sido necesario rechazar 
alumnos de unos centros y re
fugiarlos en otros con la pro
mesa de una mejor ubicación 
para el año próximo.

El 25 de marzo, el Ministro 
de Cultura aruineió que “ese 
problema se soluciona con me
didas radicales” Veremos en 
aué consisten La espera ya 
no da para más.
......................  .. .. Profesor

COMITE NACIONAL COORDINADOR DEL 
APOYO A LA REVOLUCION CUBANA

A Q U I  C U B A
Nuestro homenaje a los héroes de Playa Girón y a los 

que luchan por la liberación definitiva de sus pueblos. 
"JORNADA DE SOLIDARIDAD Y COMPROMISO 

MILITANTE”
SABADO 26 DE ABRIL DESDE LA HORA 17 

EXPLANADA DE LA UNIVERSIDAD 
Conmemoración del octavo aniversario de Playa Girón 
¡¡Primera derrota militar del imperialismo yanqui en 

América Latina!!
El teatro, el cine, la danza, la canción, todo 
el arte popular militante dicen PRESENTE 

(El público podrá adquirir toda clase de materiales cuba
nos y además la “Segunda Declaración de La Habana 
en dos Long Plays editados por el Comité Coordinador".

IN S TITU TO  URUGUAY - CHINA
Realizara:

VIERNES 25 DE ABRIL, HORA 20

¿QUE ES REVISIONISMO?
CONFERENCIA - DEBATE 

Participarán calificados oradores de distintas 
Organizaciones de Izquierda

MIERCOLES 30 DE ABRIL, HORA 20
CELEBRACION DEL DIA DE LOS TRABAJADORES 

POESIAS REVOLUCIONARLAS en Interpretación 
de los actores de “Grupo 68”
MAO TSE-TUNG — poemas y citas a cargo de 
Carlos Aguilera y Anahi Cabrera

CANCIONES REVOLUCIONARIAS
Maldonado 1194 esq. Cuartón Tel. 8 52 67

LA ENTRADA A ESTOS ACTOS ES LIBRE

Apareció
T O M O  I I I

de las obras 
escogidas de

MAO 
TSE- 

TUNG

El volumen que completa 
las Obras Escogidas escri
to durante la guerra de re
sistencia contra el Japón, 
contiene una importantísi
ma selección de trabajos 
entre los que destaca "nos:

• Prefacio y epilogo a in
vestigaciones rur al es ,  
marzo-abril de 1941

• Reformemos nuestro es
tudio, mayo de 1941

• Denunciemos la maqui
nación de un Munich 
del extremo oriente, ju
nio de 1941.

• Rectifiquemos el estilo 
de trabajo en el Parti
do, febrero de 1942.

• Intervenciones en el fo 
ro de Yenán sobre arte 
y literatura, mayo de 
1942.

• El punto de viraje de la 
Segunda Guerra Mun 
dial, octubre de 1942

• Algunas cuestiones so
bre los métodos de di
rección, junio de 1943.

• Nuestro estudio y la si
tuación actual, abril de 
1944.

• El frente único en el 
trabajo cultural, octu
bre de 1944.

• Las z o n a s  guerrilleras 
también pueden produ

cir, enero de 1945.

• S o b r e el gobierno de 
coalición, abril de 1945

Un (orno de 300 pp. $ 120



Cubd r e voIucionaria vista por e l corresponsal de T rme-Lifg

Minifalda y machete en la nueva Cuba
A continuación se publi
ca textualmente un ar
ticulo sobre Cuba escrito 
por Bernard Diederich, 
corre sponsal de Time - 
L fe, y aparecido en di
cha revista. La fuente ni 
siquiera podrá ser pues
ta en discusión por los 
cipayos de la "prensa 
tradicional’' que signen 
calumniando a la heroi
ca revolución socialista.

i  A Habana tiene siempre la 
** apariencia de tarde do

minguera. En el paseo del Ma
lecón, donde una vez se corrió 
un Gran Prix. el tránsito es 
t®n escaso como la pintura de 
las fachadas carcomidas por el 
sa'Hr’ del Atlántico 

Pero sigue siendo una bella 
elud-’d pese a que su nueva 
condición de capital del estado 
comunista de Cuba  la ha 
transformado de urbe peca- 
do'a y corazón de la Perla de 
l?s AnM'as, en ciudad austera 
y Puritana.

Con todo, la fiesta d’  des
pedida de año conserva su sa
bor tradicional cuando ha'ta 
C 'rlos Rafael R o d r í g u e z .  
r>-i®mb'o del Comité Central, 
del Parti-’o Comunista de Cu
ba v desbac-do estratega eco- 
rómleo dedica unas horas pa
ra acompañar a dignatarios 
vHtontes al catrret Troníca- 
na p°ra hadar una guaracha 
cen su enrosa v cantar con el 
nflb"co: “Pornu® tengo la ca
beza g’-'md® me l'am-n Pepe .. 
psnp Cabecit.a. . (AbOr® los 
rebar-ts están abiertos los fi
nes de semana y los días fe
riados 1

La vida s,,Tue fluvendo de 
la ciudad hae'a el camno. 
donde la R'voluclón concen- 
t'a  sus máximos p'fuerzos. 
M*s la urbe de 1 sen (100 habi
tantes no ha perdido total
mente su fuerza vital.

La Habón'», “la parásita” 
corap la llama Fidpl, no es la 
nrino't)-»] vitrina de la Rpvo- 
h’ e'ón Para ver la Revobir'óu 
es ppcps"r'o \da1ar al camno 
p internars® en remotos pa
rales pop antes d® la victoria 
d® Cas» o n0 tenian vía? de 
co—nnlaacion.

Hoy. la can'tal tiene un as- 
r>"®*n extraordinariamente or
denado Tos- autobuses brltA- 
r'®os Levland v los checos Ro. 
so®a suministran un buen ser- 
\*1 a»o da tran-portes En la rbi-
d-d la visión callejera más 
fro®u»rte ps la del automóvil 
roto; en el campo, los pesados

tractores.
Los autos policiales son to

davía Ford norteamericanos. 
Los policías de tránsito son 
mujeres con boinas blancas y 
lustrosas botas negras. No lle
van armas, pero una orden 
de ellas es capaz de paralizar 
a cualquier conductor. "Las 
mujeres mandan", dicen los 
habaneros.

En la parte colonial de la 
ciudad están realizando obras 
que ni aun los mejores "com
pañeros” desconocen. Pregun
tado un taxista sobre lo que 
se está haciendo para preser
var el sabor de la vieia Ha
bana, responde: "La Revolu
ción no necesita estos edifi
cios viejos. Los estamos echan
do abajo La Revolución cons
truye escuelas y hospitales” A 
sólo una cuadra de la vieja 
Plaza de Armas, el bicentena- 
rlo edificio nu® antes servía 
de asiento al Tribuna] Supre
mo ha sido completamente 
restaurado. Otros dos edificios 
coloniales en la misma plaza 
es'án en vías de reconstruc
ción.

Con los cambios revolucio
narios muchos edificios han 
sufrido tr® nsfo-m ación es Así, 
el Capitolio. asi°nto del Con- 
g-eso en otro tiempo, es aho
ra escupía 'de ciencias, y el 
Palacio Rrps'd-nciai sirve de 
museo. E’ artiemo campamen
to rvlitar de Colombia, sede 
de las fuprgos militares du
rante lo d'oio -’n-o de Beti-to, 
se ll'm® Ciudad L'berteri Allí 
funciona un compipio ps®-®iar, 
inclusive un mi meo, d»d.lcado 
a la eampofio d» alfabetiza
ción E”  el otrora ev®1u'dvo 
Counfry Club d® La Habana 
s° levanto una gigantesco es
cuela de arte envos alumnos, 
como parte del curso tienen 
que pasar 45 o 60 días cor
tando cofia

Lo Rpvo’u®!ón ha transfor
mado los hábitos dp los haha. 
reros. Con el c*erre de las 
cantinas s»® h^n popularizado 
los helados Conelia. de los oue 
sp  ofr®ppp ron orgullo 53 sa
bores. Difonte los fesfeios del 
décimo an’ver.sarlo de la R.e- 
-a’ .’oiA- eran norte de las ae- 
t'V)dod"s d® la luventud gi
raron en torno a la mod<>rna 
heladería Con®"a. Hubo hades 
go-vo v danza' afrocubanas 
ñor las cal'ps Allí por las no- 
cb®s el "isítant® encuentra 
Jóvep®s dionurstos a d’scuttr, 
m'entras naladeon un helado, 
'os nroviomas de Cuba y la 
Revoluc'ón.

Hay dinero pero no en que gastarlo
Tos eartPles desafiantes y 

con mensajes antiimperialistas 
o” e en 1o« primeros momentos 
d® la Revo'uclón sii't'tuve-on 
to® enuu'ios de i” Coca Cola, 
b°n virio reemplazados con 
do-nM-miPs de arte On- pon 
les pnuno'os de las películas 
re-’ era n'tps y de enln'-ps slco- 
dé’ lros Hov el n-lneinal tema 
d? ®xborf®ctón es el de oro- 
dveir 10 mlilope® de toneladas 
de azúcar en 1970.

La mlnifalda es popular en
te® las ióvspps. que con esta 
moda s®can más rpndimien'o 
a los 21 metros de material 
que pueden comprar anual

mente baio el racionamiento 
oficial. Pocas de ellas mues
tran Interés en adquirir el 
vestido confecc'onado que tie
nen derecho a comprar 

En el clima tropical de Cu
ba. y sobre todo entre las mu
jeres oue pianetan tractores y 
trabajan en labores agrícolas, 
el dpsodornnlp es un articulo 
indispensable Para suplir su 
falta, las cubanas han creado 
una receta “secreta": el con
tenido d una botella de leche 
de magnesia de 40 centavos 
(puede pomprarse pn cual
quier farmacia! se mezcla con

de perfume. "Es magnífico — 
dicen—. No produce alergia, ni 
echa a perder la ropa como 
ocurre con el bicarbonato” . El 
olor corporal es casi una ob
sesión entre los cubanos, quie
nes dicen que es posible iden
tificar a un europeo —francés 
o ruso— por el "aroma" da su 
sudor.

“El dinero es cosa muy ma
la. Quien se acostumbra a 
ganar mucho dinero, se pier
de”, dice una consigna, y. cu 
realidad, para muchos cuba
nos el dinero ya ha perdido 
su significado. La mayoría de 
los servicios son gratuitos v e¡ 
alquiler representa el 1071 
del sueldo. Con el tiempo, los 
alquileres habrán de desapa
recer. Ahora los cubanos tie
nen dinero, pero poco que ha
cer con él.

Las propinas han desapare
cido. El camarero, el taxista y 
el portero del hotel las recha
zan cuando alguien se las 
ofrece. Con frecuencia se ven 
letreros que dicen: "No acep
tamos propinas”.

Los entusiastas y jó.‘enes 
trabajadores que laboran en 
el nuevo puerto pesquero de 
La Habana consideran que 
llegará el día en que Cuba 
sea una sociedad sin dinero

Aparte de la s  conqu’si.as 
materiales, quizás los cambios 
más importantes de 10 años 
de revolución sean los políti
cos y sociales. La Revolución 
ha dado al cubano orgu lo y 
sentido de nacionalidad

Se admiten los errores ini
ciales de planificac ón cu® re
tardaron el desarrollo econó
mico pero en los ú'timos tres 
años se han sentado las bases 
para la infraestructura de una 
nueva Cuba. Regino V~ga. jo
ven negro de 27 años, miembro 
del Partido y subdirector de 
operaciones del puerto pes- 
auero de La Habana, era al
hamí v antes de la Revolución 
consideraba au® na t e n í a  
oportunidad de progresar Gi’ - 
berto More'ón. tamb'én n®gro. 
tenia 12 años cu®ndo triunfó 
la Revolución y reconoce que 
se ha beneficiado con las en
señanzas de las escuelas téc
nicas. De pie frente a una 
hilera de relucientes tornos 
soviéticos, señaló a algunos de 
los 950 obreros v especialistas. 
D'io oue la falta de obreros 
esnecializados era uno de los 
problemas que Cuba estaba 
resolviendo rápidamente.

A! preguntarle ové habia 
hecho la Revo'ución por los 
trabajadores. Moreión d i j o :  
"Antes, la gente como vo no 
tenia oportunidades Nos dis
criminaban normie éramos nc. 
gros o pobres Hoy sólo cuen
tan los méritos”

La Revolución ha provocado 
divisiones y dtscrenanclns en 
el seno d® la familia cubana. 
Una muchacha au® 'nerp.só en 
la milicia a l®s 15 años di
ciendo que tenia 17 —®ri®d 
m í n i m a  de incorporación— 
habla al respecto: “Tengo una 
posición neutral pn mi casa. 
Estoy cntrp do® fu-eos. núes 
mi madre es miembro del Par
tido Comunista v nil n®d'-e es 
lo que llamamos un "gusano” , 
aunnue no contrarrevolucio
nario. El contrarrevolucionario 
es el aue lucha activamente

unas gotas de alcohol y otrascontra la Revolución; los “ gu

sanos” son los opositores pa
sivos. El critica muchas cosas 
y mi madre está en favor de 
todo lo que hace la Revolu
ción”.

Un profesor extranjero de la 
Universidad de La Habana di
ce que la próxima generación 
cubana no tendrá prejuicios 
sexuales: "Las becadas —se
ñala— ven lo sexual de la for
ma más simple, SI les gusta 
un muchacho se van con él. 
Este es un fenómeno poco fre
cuente en la América Latina” .

El "Cordón” de La Habana 
es tema de conversación fre
cuente entre los habitantes de 
la capital cubana. Se trata de 
una extensión de tierras an
tes baldías en la que ahora 
los trabajadores voluntarios 
están sembrando frutas cítri
cas, café y gandules. Algunos 
ministros del Gobierno y aun 
los redactores de la agencia 
cubana de noticias, Prensa 
Latina, tienen asignadas sec
ciones de cultivo. Visto desde 
cierta distancia, el Cordón es 
una zona de ki'ómetros y ki
lómetros de tierras recién ara
das. En algunos lugares ya 
están empezando a florecer 
árboles frutales y cafetos. Una 
represa grande y otras ochen
ta más pequeñas es+án en vías 
de construcc ón. Uno de los 
nuevos pueblos en torno al 
Cordón es Valle Grande, asi 
bautizado en honor del pu?blo 
boliviano donde llevaron el 
cadáver de Che Guevara Allí 
se destacan las casa prefabri
cadas de colores pastel aue 
están reemplazando a los vic
ios bohíos de p'so d® tierra. 
Fidel ha prometido a los cam
pesinos que llegará el día en 
que todos puedan vivir en es
tas pulcras casitas Hay tam
b'én un centro médico -y co
mercial y un diamante de 
be'sbol, oue al igual que el 
tractor es part? del nuevo pai
saje cubano.

Sea cual fuere el destino del 
Cordón lo cierto es aue ha 
permitido trasplantar el r»m - 
po hacia La Habana Sicológi
camente el plan ha tenido 
éxito no sólo noraue ha per
mitido nu“ el habanero no se 
sienta como un n^rá'áto sino 
poraue ha permitido ieua'ar a 
todos los cubanos. El fango

en las botas y los callos en 
las manos son  distinciones
preciadas entre los habaneros, 
según anota un observador 
extranjero. Las mujeres que 
no cortan caña pueden traba
jar en el Cordón; los estu
diantes que no han ido a los 
cañaverales trabajan aquí en 
faenas agrícolas al compás 
estruendoso de la música de 
Los Brincos, versión habanera 
de los Beatles.

Caminando por las calles de 
Pinar del Rio, en el occidente 
de Cuba, se tiene la impresión 
que es una ciudad más activa 
que La Ha b a n a .  Hay más 
tránsito, en parte de vehículos 
tirados por caballos, y las ca
lles reverberan de gente. R;- 
sulta imposible no hablar con 
el pueblo. Los jóvenes se le 
aproximan a uno y pregun
tan; “Compañero, ¿de dónde 
es usted?". Y la segunda pre
gunta es casi s'empre la mis
ma: "¿Le gusta Cuba?” La 
mañana del Dia de Rtyes, todo 
el mundo parecía estar en la 
calle. Una barrendera, vestida 
con uniforme gris almidonado 
v guantes de goma, se apoya
ba en su escobillón para ver 
jugar a los niños con sus mu
ñecas hechas en Cuba y que 
tenian nombres exóticos. En el 
viaje de 176 Km. desde Pinar 
del Río hasta La Habana no 
vimos un solo niño sin un ju
guete. Muñecas, t r a j e s  ds 
Vietcong de las milicias, de 
Rob’n Hood. de astronautas 
y bicicletas rojas de fabrica
ción china parecían ser los re. 
galos más populares. También 
los juguetes bélicos eran po
pulares. Cuando dije a un pa
dre aue yo evitaba resalar 
una pistola o una escopeta a 
un niño, el hombre respond'ó; 
"Nuestra situación es diferen
te. Los niños saben que las 
armas son para defender & 
nuestro país".

Cuba da la impresión de ser 
la isla d® la iuventud Los ni
ños son ciudadanos nrivileeia- 
dos. los futuros "hombres nue
vos". Por donillera se ven los 
intereses fundamentales de la 
Revolución en estos momen
tos: la juventud y la agricul
tura. — .

Critica a los intelectuales discrepantes
Alfredo Urau'jo. estudiante 

de arte dramático, de 22 años, 
está cortando caña. Se mues
tra en contra de los premios 
concedidos el año pasado ñor 
la Unión Nacional de Escrito
res v Artistas Cubanos El 
concurso literario provocó una 
ardorosa po’émica. Los princi
pales premios se concedieron 
a Herberto Padilla, poeta de 
37 años, por su obra Fuera de 
juego y el dramaturgo Antón 
Arrufnt, de 33 años, por su 
pieza teatral Sirte contra Te' 
bas. considerada una parodia 
mal disimulada de la Revolu
ción cubana que envuelve a 
dos hermanos guerreros de la 
antigua Grecia. Pes? a la ob
jeción de los miembros de la 
Unión, que Incluye figuras co
mo el poeta Nicolás Guillén, 
un jurado internacional adlu- 
dicó los premios. Para zanjar

la polémica se acordó publicar 
las obres pero con un preám
bulo cr¡tl®o Comentando lo 
ocurrido, el loven Urauilo dito 
nue consideraba corro una re- 
rce'ón natural la condena a 
esas obras por no ser acepfá- 
hl®'- rn una época en nuo se 
está tratando de levantar el 
nivel cultural de las masas.

En los ataques de la prensa 
buba también una cr l t l c* 
ftirMe contra el lurado dcl 
concurso, nue Incluía f'euras 
como el intelectual británico 
■T M Cohén y el Poeta nerum 
no César Cab’o Los diarios 
mostraron airados pomue "el 
drama grande v conmovedor 
de la Revolución tiene poco 
iirmaeto ontr» nuestros escri
tores". Se alegó que los escri
tores mi® hablan atacado 1» 
Revoluc'ón o mostrado derro- 

(Pasa a la página 141

Servicios gratuitos; alquileres en vías de desai í “* r
I  v U ler
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