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Í 2 Q u i e r d ,

El peluquero de la Com ercial, 
Pacheco Areco y el Rey

■TSTO del aumento de suel- bien con este desaguisado, la
dos a los obreros de los 

Frigoríficos, reduciendo simul
táneam ente las compensacio
nes por los dos kilos de carne 
y  la comida barata en el co
medor del Frigorífico, con lo 
cual se logra el milagro de 
aum entar los sueldos bajando 
los ingresos tiene anteceden
tes que vale la pena que se 
conozcan.

Un peluquero de La Comer
cial tenía la preocupación se
m anal - de hacer limpiar su 
salón, para lo cual contrataba 
una limpiadora a la que pa
gaba con dinero y, además, 
le proporcionaba el almuerzo.

Un día, al peluquero, que 
sin saberlo se las daba de Pei- 
rano, se le ocurrió que la so
lución financiera estaba en 
no darle de comer a la lim
piadora, y, en cambio, com
pensarla con veinticinco pe
sos.

Ese día el salón de la pelu
quería quedó sucio.

El peluquero de La Comer
cial. que no sabia toda la im
portancia precursora de esa 
medida, que seria tomada en 
sus distintas esferas de acción 
por los tres Jorges que nos 
m altratan, no tuvo ni siquiera 
la  preocupación de decorar su 
genialidad con la interven
ción de alguna COPRIN de 
la época.

Porque siempre hubo algu
na forma de COPRIN.

En todo matrimonio bien 
orgpnizado, el.esposo o la es
posa en su caso, cuando tie
nen aleo grave que hacer, en 
lug~r de decidirlo directamen
te  s'errpre dicen que han de 
consultar a la  otra media n a
ranja. Es claro que eso gene
ralm ente no es cierto y siem
pre se impone la opin’ón del 
más fuerte de la pareja.

La COPRIN tiene, en defi
nitiva, la -misma función. Pa
rece que se les.consulta; pero 
habiéndose ¡ logrado la fideli
dad de la mayoría. lo único 
que debe hacer el Poder Eje
cutivo es simplemente espe
ra r, como buen rebotero en 
baáketbol o pelotari en fron
tón, oue la pelota vuelva a 
sus-manos.

La COPRIN no puede fallar 
porque el propio Poder Ejecu
tivo! se ocupa de alisarla de 
modo de lograr la m ansa per
fección de los rebotes.

SI a Pacheco Areco le fuera

M alcom  X
E N  el 4to. Encuentro de Iz-

auiérd'a; .estuvo “Malcom 
X ’V La presencia de Rodolfo 
Campoctaiaro r e c i t a n d o  un 
fragm ehtó ,del discurso del 
personáje dé la obra de Hiber 
Conterls, constituyó un in ter
medio artístico de subidos re 
lieves én med'o del polémico 
tem a de la Juventud.

En nuestro número anterior 
la  fa lta  de espacio nos impi
dió destacar este hecho y 
agradecer al actor aue jera r
quizó nuestro encuentro m en
sual.

PASO DE LOS TOROS

APOYO A CUBA
Los días 2, 3 y 4 de mayo se 

realizaron en paso de los To
ros entusiastas jornadas de 

, apoyo y difusión de los avan
ces de la Revolución Cubana.

El Comité Coordinador in
forma que al térm ino de las 
mismas quedó constituido el 
Comité .Local de .Apoyo a Cuba,

felicidad de los Jorges serla 
perfecta.

Desgraciadamente para él, 
el perifoneador de los tres 
abandona momentáneamente 
su puesto de trabajo, y ese 
m achacar perm anente en con
tra  de los intereses populares 
no estará durante noventa 
dias al servicio, no se sabe 
bien, si del Jorge presidencial 
o del ministerial.

El camino iniciado puede 
ensancharse hasta  extremos 
Inverosímiles.

Bastaría c o n  q u e  a t a n  
grandes genios se les ocurrie
ra  que no hay por qué darles 
comidas a  los niños en las es. 
cuelas, bastando por cierto 
con distribuir todos los días, 
en compensación, moneditas 
de cinco pesos.

Hay niños que prefieren la 
goma de m ascar a la. leche y. 
con la ayuda del Coronel con 
cara fea. se les podría hacer 
felices fijando un precio ade
cuado a la goma de mascar.

¿Para qué insistir, señor 
Pacheco Areco. con los Come
dores Populares?

Bien se podría cambiar la 
comida que en ellos se sirve 
por alguna moneda devaluada 
de las que hacen feliz al tier
no Charlone.

Por acá, en el Reino, señor 
Director, con este Rev tan  
original de oue disfrutamos 
(Dios me perdone) hubo gran 
apresuramiento en copiar lo 
que en su país se hizo.

Es claro que no pudo ser 
e n  l a  industria frigorífica, 
que no la  tenemos, ya que la 
carne la obtenemos de con
trabando.

Pero en el Reino hasta  aho
ra  se hacia pan.

Los panaderos completaban 
su salario con un kilo de pan 
rondín y una docena y me
dia de medias lunas o panes 
con grasa.

De puro vivos lés aum enta
mos el sueldo en unos pocos 
pesos y prohibimos que se les 
entreerara la compensación pa 
niñeada.

Nos fue como al peluquero 
de La Comercial.

Comemos pan caro de con
trabando.

RODRIGUEZ ZORRILLA:

Confirm ado
M A S  de un año de idas y | 

vueltas para confiar a 
un técnico la conducción 
del servicio de la enseñan
za secundaria del país de
m uestran las malas artes 
de la política tradicional, 
que Juega y arguye sobra 
“derecho” cuando no se 
tra ta  de usar el derecho 
para avalar sus acomodos.

El Prof. Rodríguez Zorri
lla ha  sido confirmado por 
el Consejo de Enseñanza 
Secundaria como el hombre 
indicado para obtener la 
venia del Senado para ocu
par la  Dirección General 
del organismo.

Justicia para un hombre 
valioso, reivindicación de la 
autonomía del Ente y pre
mio al esfuerzo sindical so. 

-lidário oue brindó la m a
yoría del profesorado a lo 
largo de este lamentable 
proceso.

Ahora se exige de la maz 
yoría blanco - colorada, y de 
los alambicados argumen
tos de Etchegoyen, una rá 
pida concesión de la venia 
que llmnie la conducta an
terior del Senado.

C O P R IN :
Los 5 8  Aumentos y 
el Repudio General

p*N estas últimas semanas - COPRIN ha 
aprobado extensas listas de productos cu 

yos aumentos de precios autoriza. Entre 
ellos se ha publicitario con mayor énfasis Ja 
suba de las tarifas de los» ómnibus in te r
departam entales y las de AFE, pero en rea
lidad ya se ha  autorizado la suba de 58 pro
ductos, a pesar de lo cual la prensa sólo pu- 
blicita una rebaja en el precio dé la carne. 
Pero lo habitual son los aumentos. El hecho 
es cruelmente significativo, después que se 
logró por parte del Gobierno poner una vez 
más el pie sobre los trabajadores estafán
doles sus menguados ingresos con el 8% que 
fijó como aum ento de salarios.

Lo que está pasando en COPRIN es sucia
m ente cómico. Las empresas han  encam inado 
cientos de expedientes pidiendo autorización 
para aum entar sus productos. Como el orga
nismo no tiene capacidad func ionar para  es
tud iar a fondo —costos y márgenes de ga-- 
nancia— ya empezó a  funcionar el sistema 
del regateo. La empresa pidió 30% y la CO- 
PRIN asigna el 20% o el 25%. Algunos pro- 
diuctos son m ás agraciados que otros, por 
ejemplo, están en desgracia los productos 
que in tegran la  lista  de bienes que tem a en 
cuenta la Dirección de Estadística p ara  ela
borar los índices de costo de vida. Como al 
Gobierno le preocupa —por razones políticas 
y de publicidad— que el costo de vida ofi
cial no crezca rápido, se autorizaron con más 
facilidad Jos aum entos para  aquellos pro
ductos que no in tegran  la  nóm ina de las es
tadísticas. Por ejemplo, en los aum entos re 
cientes, el dulce de membrillo, el de duraz
no, las arvejas, etc., se aum entaron menos 
que los alimentos enlatados, por figurar en 
la  nóm ina de productos que se utilizan pa
ra  calcular el costo de vida.

Pero eso no es lo único: la  iniciativa priva
da que rige los destinos del mundo cap ita
lista combinada con la  viveza criolla que do
m ina el capitalismo uruguayo, han  inventado 
otro método de lograr aum ento de precies a 
los productos. Surgen productos nuevos, m ar
cas nuevas, modelos nuevos. P ara  estos pro
ductos, como no hay  antecedentes de  pre
cios anteriores, no se pide aum ento sino fi
jación de precio nuevo. Y ahí. queridos lec
tores, está la m adre del borrego de la in fla
ción a la moda COPRIN.,

Es pos'ble nue algunos le echen la  culpa de 
hab**r derretido, “descongelado” los precios 
en forma vertiginosa el incendio del 30 de 
abril. ■ ~nvT?]
, No ha existido, quizá, organismo más im- 

pooular y absurdo que este engendro quin- 
cista - pachequista destinado a  imponer la

congelación. La forma en que se desarrollan, 
allí, las tareas, h a  sido denunciada, ya, rei
teradam ente: disciplinados, los representen- 
tes del Ejecutivo ni siquiera contestan las 
críticas de los delegados, y se limitan por lo 
general a v o ta r.d e  acuerdo a las instrucclo- 
nes recibidas. Una discrepancia significaría -  
como ya ha} sucedido—, la sustitución, del 
“rebelde” por quién esté dispuesto a votar de 
acuerdo a la orientación “de arriba”.

En consecuencia, el estallido de bombas, 
incendiarias, colocadas en la COPRIN en 
vísperas del l 1? de Mayo, luego de una es
pectacular acción de un comando del MLN 
(Tupamaros), no parecieron preocupar a los 
propios voceros del régimen, que vieron casi 
con indiferencia cómo se hicieron polvo las 
oficinas de la indeseable comisión. “Ya esta
ba liquidada antes de. la bomba”, declaró en 
televisión el senador Guadalupe.

Los in tegrantes del MLN definieron con su 
acción, y de acuerdo a  la vía por ellos ele
gida, toda una repulsa popular generalizada 
que apun ta  a term inar definitivamente con 
la  COPRIN.

Paralelam ente, a la confirmación ofi
cial de la actividad de los Tupamaros 
contra  la COPRIN, tuvo lugar una acción 
contra una  dependencia de la Embajada de 
los Estados Unidos. En un comunicado que 
envió a la  prensa, el MLN explica:
—Que en el día de hoy ha actuado contra 

in tegrantes del Curepo de Marines de los 
Estados Unidos de Norteamérica.

—Que estos individuos gozan de absoluta li
bertad de movimientos en nuestro país. 

—Que actúan  con prepotencia descarada, co
mo lo hacen los Estados Unidos en rela
ción con los países latinoamericanos.

—Que la  oligarquía entregadora que nos go
bierna no sólo conoce sino que promueve 
la acción de estos yanquis y la de otros, 
que vienen de asesores de las fuerzas po
liciales y arm adas uruguayas.

—Que estos sujetos vienen al Uruguay de va
caciones de la  infam e guerra que los Es
tados Unidos desataron contra el pueblo 
vietnamita,.

—Que la  mejor forma de solidaridad con los 
herm anos vietnam itas es la lucha revolu
cionaria contra el imperialismo en nuestro 
naís y en Latinoamérica.
Viva la lucha de los trabajadores y el 

pueblo contra la  oligarauía y el imperialismo 
Firm a el volante el MLN.
Los destrozos en el lugar no fueron mu

chos. seeún la  información policial, debido a 
la rápida intervención del cuerpo de Bom
beros.

Roccatagllata, desde la cárcel, se 
dirige a sus compañeros bancarlos
JULIO Rocátagliata, reciente

mente detenido, dirigió a 
sus compañeros bancárlos la 
nota aue se-transcribe a con
tinuación.

“Montevideo, 25 de abril de
196‘.
Querid os compañeros:
Me dirijo a ustedes desde 

mi nueva dirección, sita en el 
6<? piso de San José y Yí, 
donde me encuentro alojado 
momentáneamente, hasta  tan  
to la Justicia no me fije otro 
destino.

En primer lugar quiero h a 
cerles llegar a ustedes y de
más compañeros —(ruego que. 
por vuestro intermedio lo 
transm itan especialmente a la 
gran m uchachada del Dpto. 
de Neg. con el Exterior)— mi 
más profundo agradecimiento 
por todas las atenciones que 
han tenido para conmigo y 
mi familia.

No se hacen una idea, lo 
reconfortante que ha  sido pa
ra  mí la  presencia de todos

ustedes en estos momentos 
lam entables pero previstos, 
pues no es ni m ás ni menos 
que una consecuencia del ca
mino que me he trazado; es 
el precio que a  veces hay que 
pagar para poder llegar a 
construir una sociedad donde 
reine la justicia y la igualdad 
para todos los que en ella se 
encuentran, donde no pueden 
existir como ahora, niños que 
se mueren de hambre, de frío 
o de enfermedades curables, 
en fin, donde no haya mise
ria, diferencias de clases y 
explotación como la que ac
tualm ente nos oprime.

Desde luego que hay mucho 
más para  decir y que todos 
en mayor o menor grado lo 
sabemos, simplemente he que
rido significarles en estas po- 
oas palabras que he sido to 
talm ente consciente de mis 
actos.

Bueno muchachada, sobre 
los recuerdos que guardo de 
los años dé convivencia con

todos ustedes en “nuestra 
querida Institución” no voy a 
abordar el tema., pues ñeca* 
sitaría  muchas hojas más y 
no sé si podría traducir es 
palabras todo lo que en mea- 
te  tengo, aparte soy bastan
te  sentim ental y además ten
go plena confianza en que 
algún día los recordaremos 
juntos.

Realmente no tengo- mucho 
más para decirles, pues como 
se imaginarán se me hace ya 
bastan te  dificultoso escribir, 
ya que me surgen recuerdos 
a cada instante de todas esas 
horas que hemos pasado jun
tos.

Les puedo asegurar que el 
tiempo no borrará, pues está 
ya muy arraigado en mi, el 
afecto y el cariño que guar
do hacia todos ustedes y per 
m ítanm e despedirme como 
vuestro compañero, con todo 
lo que significa y encierra 
esta palabra,

JULIO"



E D I T O R I A L

LO S  F R U TO S  
D E LA E N TR E G A

qulerda
F L  Ministro de Agricultura, Pesquería y Alimentación

británico, Mr. dedwin Hughes, firmó el 29 de abril, 
la resolución prohibiendo las importaciones de carnes 
uruguayas. La resolución, que empezará a cumplirse, en 
todo su rigor, a partir del 14 de junio, se fundamenta, 
según el criterio Inglés, en el Incumplimiento por par
te de nuestro país del llamado Convenio Bledlsloe que 
estipula los mecanismos de contralor veterinario en las 
exportaciones de carnes a Gran Bretaña y dirigidos a 
prevenir la contaminación aftóslca.

Dos consideraciones Inmediatas merece este acto 
de verdadera y desvergonzada agresión económica.

a) La fiebre aftosa es sólo un pretexto para en
cubrir la veda.

A pesar de lo cual el gobierno de Su Majestad lo 
esgrime, sin ningún tipo de escrúpulos. Infiriendo a 
nuestra producción un serio deño. ya que, por lo menos, 
pone en duda el estado sanitario de las carnes uru
guayas ante los demás eventuales compradores del mer
cado mundial.

Varias razones concurren a demostrar que se trata 
^ de un pretexto, de un mal pretexto, y asi lo afirma, en

fáticamente. la respuesta argentina a una segunda re
solución. del 2 de mayo, por la cual se interpone la ve
da, a partir del 1? de octubre, de carnes en carcasas o 
en cuartos, provenientes de países donde la aftosa es 
endémica. En ese caso, precisamente, están Argentina y 
Brasil.

1) En primer lugar, las inspecciones realizadas por 
la misión técnica inglesa. Dr. B1 amire y Rr. Ross, en fe
brero de este año, concluyó, según se informó en Lon
dres, aue no pudieron constatar contaminación aftósica 
en las carnes uruguayas.

Sus observaciones se refieren, esencialmente, a lás 
condiciones de trábalo en dos de los frigoríficos inspec
cionados v al mecanismo de control que utilizan nues
tras autoridades.

25 Un decreto del gobierno uruguayo modificó, el 24 
de abril, dicho sistema de control, satisfaciendo funda
méntale® exigencias inelesas.

b) El gobierno uruguayo aduce sorpresa, afirma que 
la med’da no era esperada.

l o cierto es aue. otra vez. nuestra Cancillería y nues
tro Ministerio de Ganadería y Agricultura estaban en "la 
luna de Valencia" mientras se preparaba, a la luz pú
blica el artero poine contra la economía nacional

Un cable (AFPl del 26 de marzo de 1969 informa 
aue estén en marcha conversaciones entre M'nisferio 
de Agricultura y el poderoso "loby” de la NFTT íSindica
to de Agricultores Británicos!, para lograr drásticas res
tricciones a la hnnortaCón de carnes. Agrega el despacho 
cu» la oblec'ón de más pé«n manejada por el Ministro 
Hn»h“s es el temor a pó'lbles represalias ñor parte de 
Argentina (oue absorbe una cuota muv elevada de ex
porta doñee inglesas), vétese aue la veda establecida 
afecta mucho más al Uruguay que a la Arg®nt'na.

EH 18 de abril un nuevo c°ble testa vez d° EF®M. in
forma nue la nresión para conseguir la nrohibición de 
imDo-tadones de carnes es c»da vez má« Intensa.

H °ce referencia a ]a.s conclusiones de la  Comisión 
Vor*bnmborland. deci<ypa<j&, p a ra  Investigar las. causas de 
la  en zo o tia  de 1907-68.

Según el dpsnacbo d'eho infórme induce al gobierno 
británico a decretar la Interdicción de las carnés, rlonla- 
tenc«*s v se espera one su publicación. áhuné'ada. Para 
el 19 de mayo, coincidirá con la respectiva resolución de 
veda.

Ante estas pruebas, perfecta e incuestionablemente 
documentadas, el gobierno uruguayo rió Puede declararse 

. sorprendido. Le avisaron oue le Iban a pegar riiás de un 
mes antes, le volvieron a avisar ou'nce días antes y 
cuando le negaron lo tomaron desprevenido.

No tiene excusas.
¿Cuáles son las causas reales de la prohibición?
Dos de ellas están a. la vista.
1) La activa y persistente nresión del “loby” de loS 

productores 1nel“ses. Embarcados en un plan de auto- 
Ehastecfmiento de carnes —medi°nte una costosa rio- 
)i+ioa de subsidios estatales oue n'ensan culminar para 
i 970 o 71. no han cesado de reclamar, en todos los to
nos y ñor todos los medios, la exclusividad del mercado 
Interno.

La n ro n ia  comisión investigadora de la epizootia af
tóslca. de J 967-68 es una sunercheria.

Su Presidente, el Dnnue de N orthum berl°nd. es uno 
d° los má.s ricos te rra ten ien tes d “i Re'no Unido y su 
Vieonresidpnte es Mr. Henry Piumb. tam bién Vicepre
sidente del Sindicato de Agricultores (NFU). Jueces y
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parte y nada de “juego libre”, cuando de sus Intereses 
se trata.

2. La presión coincide con la necesidad Inaplaza
ble de disminuir el déficit de la balanza comercial y 
de pagos, para aliviar la asfixiante situación de la li
bra esterlina. Por eso el gobierno inglés se ha lanzado a 
un plan de autoabastecimiento en rubros esenciales del 
consumo nacional, (la carne entre ellos). Importando 
menos, se achioa el déficit por el que fluyen, como en ~ 
una herida abierta, las escasas reservas del banco de 
Inglaterra.

Esta es una causa estructural de la veda y el go
bierno uruguayo procede frívolamente cuando enfatiza 
la índole “provisoria” de la medida; expresión que los 
británicos han usado como anestésico y a la cual nues
tra desapercibida tecnocracia se agarra como de un 
clavo ardiendo.

A tales consideraciones corresponde agregar algo 
más.

Sugestivamente, la resolución prohibitiva se firmó 
pocos dias después de la derrota y subsiguiente renun
cia del Gral. Charles De Gaulle.

Ello significa que la posibilidad de eludir el voto 
interpuesto al ingreso de Inglaterra al Mercado Común 
Europeo, es, ahora, algo concreto, real, factible.

Y, por supuesto, dicho ingreso, conjuntamente con 
Nueva Zelandia y Australia —los tradicionales competi
dores del Río de la Plata— significará una alteración 
de fondo del comercio exterior británico. El andamiaje 
de tarifas y mecanismos protecores de los Tratados de 
Roma.. —que Dara la carne entran en vigencia a partir 
de 1979— protegerá en el porvenir, a N. Zelandia y a 
Australia v englobará las adauisiciones del Reino Uni
do. A la luz de estas eventuales y muy concretas opi
niones. la agresión Inglesa contra nuestras exportacio
nes nuede resultar no “tan provisoria” como el Minis
tro Montaner lo desearía.

Un Premier británico dijo, cierta vez. aue Inglate
rra no tiene amigos permanentes, sino intereses per
manentes. La resolución del 29 de abril es claramente 
congruente con aquel principio rector de la política 
Imperial.

Sólo el consecuente clpayismo de nuestros gobier
nos perman°ce ajeno a ta’es implacables realidades.

En la.s décadas de los 20 y de los 30 los ferrocarri
les combinaban las cargas de ganados con los frigorí
ficas' para crear una gran y artificial oferta en el mer
cado. con el consiguiente abatimiento de precios en 
periuicio d? los productores uruguayos. La misma-ma
niobra la reprodujo uun v mil veces la Blue Star Line 
—flote de barcos frigoríficos británica aue ejercía un 
verdadero moror'Mio de filetes internacionales—1 ^cu
mulando las zafras de carnes de varios oaises produc
to-es en Smithfleld y provocando la caída de los pre
cios allí.

La Cía. Vestey. dueña del F. Anglo, engañó y es
tafó al Uruguay sis t em ática mente, como lo demostrara 
la Oomis'ón Investigadora parlamentaria dé 1957.

S'emore hemos sido sus Víctimas, por que hemos 
Sido su semi-colonia.

Y hov, cuan^o al viejó y decadente Imperio sólo le 
quedan l9s minlfaldas y los Be»tlles, los gobernantes 
uruguayos siguen ensayando pleitesías y utilizando el 
atildado lenguaje de la diplomacia culpable ante un 
atentada trépe-ó y descarado.

Todavía, aceptanla asistencia técnica británica pa
ra poder cumplir con sus exigencias, aue nunca tuvie
ron pa’-a ios embarques del F. Anglo cuando este era de 
Lord Ve'tev!

El régimen p“chenuista se ha lucido este año en 
materia de economía de carnes.

Primero, ent-e^ó el abasto de Montevideo a un nue
va tnisfc de frigoríficos extranjeros asestando una pu
ñalada al Frjgonal

Lueeo. recaló el sai ano a los obreros de la carne— 
lo nue significa oira regalía oam las empresas extran
jeras oue los emplean—, suprimiendo, la conquista de 
las dos kilos diarios de carne obtenida hace muchos 
años.

Y abora se muest-a Incapaz de reaccionar enérgica
m ente. devo’v'endo goln° ñor golpe, al trasnochado co
lonialismo d°l gobierno Wi'son.

Su cosecha no podía ser otra; está recogiendo los 
frutos de la entrega.



izquierda

La Lucha Social
I A lucha social, entendida como la acción realizada con

el fin de Imponer los derechos inmanentes de las cla
ses desposeídas y oprimidas frente a la Injusticia y al pri
vilegio de las minorías dominantes, adquiere hoy carac
terísticas determinadas por los nuevos tiempos.

No es que. en lo esencial, ellas sean diferentes de las 
que esa lucha ha tenido en épocas anteriores. Lo que ocu
rre es que. tanto por las nuevas formas y modalidades de 

. la explotación capitalista como por los avances que han 
realizado los movimientos de liberación social y por las 
grandes lecciones de la exneriencia, aparecen hoy con 
más olaridad ciertas bases fundamentales, que adquieren 
el caráoter de condiciones ineludibles si se quiere encau
zar y apresurar el cambio buscado.

Quienes, por tener una larga militancia, ñor haber 
vivido etapas rápidamente cambiantes en los últimos de
cenios, de la siempre presente y siempre renovada pugna 
clasista, aunque no puedan esgrimir, com o'en mi caso, 
otro aval oue el de esa observación y esa experiencia, de
ben trasm itir sus propias conclusiones aunque ellas pa
rezcan como i»s nue vov a señalar demasiado elementales 
para au'eues tienen formación poética.

Sintéticamente, como tiene que ser en los límites de 
esta columna, voy a referirme a algunas.

1) La lucha social adquiere, cada día más, el carác
ter d? lucha política.'

En nuestro país crece el número de hombres y mu
jeres oue, aunque no estén golpeados en la forma más 
dura por la pobreza, sienten que están viviendo, como 
los proletarios, una existencia insegura y angustiante y 
que la inseeundad y la angustia esperan a sus hijos si las 
cosas no cambian. En esos sectores sociales, clase obre- 
re y clase media en cierto modo proletarizada, va for
mándose. por imperio de los hechos que los conmueven, 
im estado de conciencia que les permite ver con creciente 
claridad, estas dos realidades:

La primera, oue la clase gobernante, con el poder del 
Estado rn  sus manos, h a  cerrado por la fuerza el camino 
d° las transformaciones sociales por la  vía de una “demo
cracia” cuvas formas mantiene mientras no le estorban.

La segunda, oue los oue acaparan la propiedad de los 
medios donde se produce lo que el país necesita para vi
vir. son los mismos oue están gobernando y aue. en con
secuencia, la riqueza oue surja del trabajo nacional se
g a rá  siendo aprovechada por unos pocos y no será apli
cada a fines de justicia social m ientras el poder con
tinúe en manos de esa minoría que hoy tiene la  riaueza 
y la fuerza.-

Surge, así. como cosa natural y esnontánea. la con
ciencia de que en esta etapa de la  vida nacional, toda 
lucha, ñor conquistas pocí»1'®s, toda lucha contra los due
ño*: d°l privilegio económico- y del poder conduce inevi
tablemente al enfrentamiento con el régimen mismo, con 
el sistema económico y político vigente. Plantea, aunque 
no se lo diga, aunque no se lo proclame, una pugna, en 
la. oue e«tán en juego las bases del régimen, sus privile
gios, y. en consecuencia el poder, del Estado que los am para 
v  los protege v con el que chocan las reivindicaciones 
obreras y populares.

La lucha adquiere, pues, inevitablemente, carácter po
lítico.

Un eiemnio co n d u v n te  lo ofrece en nuestro país el 
movimiento obrero sindicalmente organizado oue. en for
m a  cada v°z más clara ha llegado al enfrentamiento no- 
íítfc.o con las fuerzas de la oiig°rnuia, las que han utili
zado abiertamente pjanlf 1 c°da.mente, el nod°r político, 
el poder del Estado, fiara defendpr los intereses empre
sariales v reprimir las reivindicaciones de los trab a ja
dor»* Estos, ñor su parte, ñor un imoerat'vo de la propia 
ece'ón sindical; jjg.jj incorporado a sus plataforma^ pos
tulados oue rebasan ei campo economista inmediato nara 
plantear la so' uc'óp de los grandes problemas n ádoná- 
les. solución a  la  oue no puede llegarse sin un cambio de 
clases en el poder.

2) La lucha social, convertida inevitablemente en . 
lucha por el poder, corre el riesgo de esterilizarse si no se 
pxnresa en el terreno político por una organización, por 
una disr.inlinada organización de ese carácter, de carác
ter político.

La aoc’ón del Partido, cada día más fuertemente or
ganizado, legal o ilegal, es una necesidad vital.

No puedo ya detenerme en consideraciones en tomo 
a esa necesidad.indiscutible. Sólo quiero destacar que "el 
hombre o la muier oue. por los determinantes aue fue
ren, se sienta impulsado a la lucha social, multiplica su 
propia eficacia pora la acción m ilitante si e*> miembro 
responsable y disciplinado de una organización política 
dispuesta a enfrentar en todos los terrenos a' las agreso
ras fuerz°s d d  enemigo

Organización. Organización Es la consigna funda
mental. En ella están contenidas las posibilidades de la 
victoria, es decir del Sooialismo.

E N S E Ñ A N Z A

CRISIS EN LA UTU
C A Y E R O N  L O S  M U R O S
^COMODOS y malversación 

de fondos salen a luz. des. 
pués de algunos años de In
cubación, conmoviendo a la 
UTU.

El Consejo Directivo, enca
bezado por el profesor Arias- 
tasía (trasplante político de 
J. Batlle) se ve obligado a en
frentar y resolver problemas 
que hasta hoy se m anejaban 
al nivel de cocina.

Funcionarios y profesores 
hacen reclamos y denuncias, 
pero quien más violentamente 
ha reaccionado son los estu
diantes. generalm ente relega
dos y despreciados por la au
toridad, a  pesar de constituir 
ellos la razón de ser de la ins
titución.

El lunes 28, los alumnos 
fueron a la sala del Consejo 
a explicitar sus reclamos.

Frente al total desinterés de 
la mayoría del Consejo por

esos planteos, los estudiantes 
reaccionaron derrum bando los 
muros que habían sido levan
tados en vacaciones con el 
objetivo de separa? la. zona de 
aulas (“sector explosivo”) de 
la dirección, sála del Conse
jo, etfc.

De ese modo los estudiantes 
rechazaron la arb itra ria  de
cisión de la  autoridad, que 
sustituyó los tabiques puestos 
el año' pasado y retirados por 
los mismos alumnos, por en
tender que estaban coartando 
su .libertad.

A esto, la m ayoría del Con
sejo respondió decretando el 
cierre de tres escuelas el día 
m artes, poniendo en evidencia 
su incom petencia p ara  resol
ver los problemas de la  ins
titución y su integración al 
sistem a de violencia del go
bierno.

O cu p a ció n  
de la Escuela 
d e  Artes 
A p lica d a s

LO S alumnos de la Escuela 
de Artes Aplicadas de la 

Universidad del Trabajo ocu
paron su local, el lunes 16, 
culminando un proceso que se 
a rrastra  desde tiempo atrás.

Locales vetustos, con preca
riedad de materiales y "reite
rada negligencia de la Direc
ción de la Escuela” dan base 
a  los planteos estudiantiles, 
que fueron oídos por el Con
sejo Directivo de la UTU en la 
noche del lunes.

Además de las denuncias so
bre la escasez presupuestal y 
el Incumplimiento de progra
mas, la existencia de locales 
inadecuados, los estudiantes 
han  centrado sus cargos en la 
Dirección de la Escuela de
nunciando sus arbitrariedades 
y acomodos, que entienden 
son aspectos particulares de 
la  crisis general de la UTU.

El 6 de diciembre pasado, 
los estudiantes hicieron sus 
reclamos ante el Director Ge
neral, P r o f e s o r  Anstasía, 
quien, al pareoer, desconocía 
la  importancia de los plan
teos. Ahora le toca al Conse
jo solucionar la situación (en
tre  mudanza y mudanza) pero 
ante la actitud firme del es
tudiantado.

¿Por qué se exilia su Consejo Directivo?
E L  repudio hacia el Consejo Directivo de la  Universidad

del Trabajo del Uruguay se expresó en el paro del 
m artes 29 p.pdo. que abarcó a funcionarlos adm inistra
tivos y a docentes del Organismo.

El lunes siguiente, m ientras sesionaba el Consejo en 
el local donde lo hace habitualm ente, los estudiantes, por 
su parte, expresaron claram ente su completo rechazo por 
la política seguida por el Ente. Es muy probable que para 
eludir esto la  nueva sesión el Consejo fue citado en un 
distante edificio —próximo a la  residencia presidencial— 
donde funcionan las oficinas de Documentación e In fo r
mación de la U.T.U.

¿No dispone el Consejo Directivo de mejores medi
das que una mudanza? ¿No sería m ejor que solucionara 
los problemas que plantean funcionarios, docentes y es
tudiantes?

M artínez Mátente debe volver a su escuela
Una m añana de julio de 1968, diligentes 

gremiales bancarios eran detenidos por ele
mentos policiales en la  Escuela de Villa G ar
cía.

Dice el Boletín del Movimiento Coordina
dor del Magisterio de Montevideo, y agrega: 
“Desde julio de 1968, el compañero José P, 
Martínez Matonte permanece separado de su 
cargo y a medio sueldo, en virtud del sum a
rio que se le iniciara a raíz de sucesos de 
pública notoriedad”. "Nos consta que el Po
der Ejecutivo —a través del Ministro de Cul
tura. Dr. García Capurro— está ejerciendo 
presiones sobre las autoridades de Primaria, 
con el propósito de liquidar profeslonalm en
te a este digno maestro. De ahí la necesidad 
de estrechar filas para brindarle nuestra so
lidaridad y evitar que se destruya su carrera 
y su obra de vastas proyecciones sociales:” 
“La voluntad del Magisterio es1 que él -com
pañero Martínez Matonte, sea reintegrado de 
inmediato a su cargo".
■ El martes 29, los maestros se concentraron 
en el Consejo de Enseñanza Prim aria - a- fin 
de exigir el reintegro de su compañero. Con
versamos con algunos:

¿Por nué está Ud. presente?
(Director de Escuela de Práctica)
—Protestando, por lo que significa que un- 

acto administrativo, deje trunca una obra de

gran arraigo popular. Desde el punto de vis- 
tai. técnico y Social ningún maestro puede des
conocer la obra de M artínez Matonte en Vi
lla García.

(M aestra de Villa García)
—Considero que, entre otras cosas [ estoy 

defendiendo derechos de la Escuela Pública, 
y un montón de cosas que fueron usurpadas 
y en ' este caso se vieron concretamente; y 
especialmente porque afectan al compañera 
Pero no sólo por el compañero, defendiéndolo 
estamos defendiendo a  todo el Gremio, forta
leciéndonos por lo que pueda pasar en un fu
turo cercano. Esta es también una forma de 
prepararse para  enfren tar ese futuro.

—Ud. lo conoce. ¿Qué piensa de él?
—Para mí es uh luchador y por eso lo de

fiendo; él m aestro tiene un papel muy Im
portante en la sociedad y creo que él lo oum- 
ple en Villa García. Debe ocupar el cargo que 
le pertenece puesto que se lo ganó.

—¿Piensa Ud. que esta movilización del ma
gisterio 'álcanza?.

—Creo que es él principio de un movimien
to q u e 'to m a importancia, aunque debió ha
ber comenzado antes.

—¿Qué o tra  cosa podría hacerse?
—Futuras movilizaciones, con padres, con 

gente de la zona donde tiene su mayor arrai
go; volanteadas. Hace falta información.

La situación de la Escuela Pública
E L .  Gobierno, en lá última 

Rendición de Cuentas: 124 
millones de pesos para la Es
cuela Militar y 28 millones 
para todas las escuelas públi
cas del pais.

La última escuela construi
da en Montevideo costó más 
de 20 millones de peqoq.. ,,

—Sólo en Monteviaéo hay 
43.658 alumnos de Primarla

capacidad de los locales exis
tentes. Se siguen atendiendo 
miles de niños en corredores, 
altillos, cocinas.

—El Plan José Pedro Varela, 
creado para disminuir las al- 
,tas cifras de repetición, pre- 
vqq, e l . número¿ de maestros 
necesarios para evitar la su
perpoblación. El último bole
tín del Movimiento Coordlna-

deo establece que frente § 
una necesidad de creación de 
1.348 cargos, la Rendición de 
Cuentas votó recursos sólo 
para 400 cargos. El déficit es 
de casi 1.000 cargos.

—Según las estadísticas ofi
ciales de Enseñanza Primaria 
había en 1966, 64.653 alum 
nos en el primer año de to
das las escuelas públicas del 
país y sólo-20-. 590 bn"tartosin. ubicación^da acuerdo a~la— dor-de - Maestros- de - Montevl-
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1) Que en el número an
terior apareció, con error, la 
cifra de "200 millones de dó
lares" gastada por EE.UU. en 
la guerra de Vietnam de 
1965 a 1968, cuando debió de
cirse “doscientos mil millo
nes”.

★  ■
2) Que al cumplirse el 

Centenario de la Independen
cia de Cuba, Fidel Castro di
jo: “fuimos los últimos en 
liberarnos de la colonia y los 
primeros en liberarnos del 
imperio’’.

*

3) Que el grueso de las ri
quezas mineras de América 
Latina va a parar en calidad 
de materia prima a los países 
desarrollados. Estos refinan 
los minerales, los transforman 
en objetos y maquinarias, y 
luego los venden con grandes 
ganancias a los países subde
sarrollados. Un ejemplo es el 
del hierro que es pagado a 
unos 8 dólares la tonelada, y 
convertido en planchas o ba
rras de acero cuesta cerca de 
150 dólares la tonelada.

★
4) Que cuando el gobierno 

blanco aprobó la Segunda 
Carta de Intenciones otorga
da al Fondo Monetario In ter
nacional, el diario “La Maña
na’’, dirigido por el Dr. Car
los Manini Ríos, diario que es 
hoy uno de los voceros y de
fensores de la política eco
nómica diel actual gobierno 
(que es la del mismo FMI), 
dijo: “Lleva (la Carta) hasta 
sus últimas consecuencias los 
principios de la precedente; 
amenaza con la ruina de la 
economía nacional. El gobier
no insiste en reafiliarse a 
ua política anti-nacional, de 
involución económica y regre
sión social”.

★

5) Que Rosa Luxemburgo 
dijo de los niños proletarios: 
“Cuando llegue el día en que 
se cierre la historia de la 
sociedad capitalista,, se enu
meren todos sus crímenes y se 
sometan al juicio definitivo 
de una sociedad mejor, esta
mos persuadidos de que de 
todos los crímenes, el que más 
ha de pesar sobre la balanza 
de la historia es el largo tor
mento de que han sido vícti
mas los niños proletarios".

★
6) Que hace seis años el 

Rector Mario Cassinonl sus* 
cribió el documento de com
pra por la Universidad del 
predio para la sede del Ho
gar Universitario, concebido 
como núcleo de la Ciudad Uni
versitaria,

★
7) Que cada vez qué el go 

blerno de uno de los partidos 
tradicionales ha aplicado Me
didas de Seguridad, ha teni
do el apoyo expreso o tácito 
del Otro partido.

Préstamo de A.I.D.
Un negocio con nombres propios

500 millones de pesos de ganancia 
para 3 comercios importadores

“Es escasa la aportación de 
capitales para fines de la 
ayuda que queda en los paí
ses en desarrollo, práctica
mente todos se reintegran 
rápidamente a los países ri
cos en pagos de bienes ad
quiridos por ellos”. Robert 
McNamara Presidente del 
Banco Mundial, en él discur
so del 30 de setiembre de 
1968.

El 27 de marzo de 1968 se firma
ba en Montevideo un contrato en
tre el gobierno de Estados Unidos 
(representado por la AID) y él uru
guayo, presidido por el señor Pa
checo Areco. Mediante este contra
to el gobierno de Estados- Unidos 
prestó al uruguayo 15 millones de 
dólares.

El voluminoso contrato trae un 
conjunto de condicionantes entre 
ellas:

a) La maquinaria y mercaderías 
a que se destina el préstamo deben 
ser de origen norteamericano. Esto 
se cumple tan estrictamente que la 
conocida empresa norteamericana 
Ford no puede hacer usó de este 
préstamo porque el motor’ dé los 
tractores que produce en Estados 
Unidos es fabricado en Canadá.

b) Se especifican los destinos 
de ese crédito: 5 millones y medio 
de dólares para maquinaria agríco; 
la, 8 millones para “mercaderías 
generales”, y 1 y medio para el Mi
nisterio de Ganadería.,

c) Los reintegros del crédito 
otorgado a los productores agrope
cuarios se harán al Banco Repúbli
ca y se destinarán a la compra de 
maquinaria norteamericana, en las 

•mismas condiciones, hasta la fina
lización del plazo del crédito — 20 
años (aunque ya no habrá más cré
dito en dólares, sino los mismos pe
sos,’ girando interiormente).

d) Se acuerdan otras numerosas 
condiciones como que las mercade
rías deben transportarse, preferen
temente, en barcos nroteamerica- 
nos„ etc.

Alguien renuncia a la soberanía...

ALGUIEN RENUNCIA A COBRAR 
IMPUESTOS. . .

Se analizará aquí únicamente el 
préstamo de 5.5 millones de dólares 
destinados a la compra Agrícola.

La maquinaria agrícola que expor
ta  Estados Unidos es muoho más ca
ra que la europea, tanto si provie
ne de las fábricas de los propios mo
nopolios instalados en Alemania Fe
deral (la International Harvester), 
Inglaterra (la FORD); como de los 
países socialistas.

En consecuencia se planteó un pri
mer problema; ¿como vender maqui
narla al 40% más cara que la de 
otros orígenes? Los generosos crédi
tos a los productores agrícolas eran 
un inoentivo insuficiente. Aquí co
menzó a funcionar'el ingenio del go
bierno para llevar a buen fin la em

presa. Halló una solución: desgravar 
totalmente la maquinaria importada 
por el contrato con el gobierno de 
Estados Unidos.

El decreto 277 del 25 de abril de 
1968 lo establece así: “exonérase a las 
maquinarlas agrícolas que se reali
cen al am paro ... del contrato de 
Préstamo entre la República y Esta
dos Unidos de Norte América, para el 
sector agrícola, firmado el 27 de m ar
zo de 1968 del pago de derechos con
sulares, tributos a las importaciones, 
o aplicados en ocasión de la  misma, 
derechos aduaneros, adicionales y de
más gravámenes, recargos, consigna
ciones y depósitos previos”.

Por esta desgravación de la maqui
narla importada por el contrato el 
Estado dejó de recaudar 700 millones 
die pesos de impuestos, que hacen po
sible vender maquinaria cuyo costo 
en dólares es mucho mayor al de 
otros orígenes. Estos 700 millones de 
pesos hubieran permtido, por ejem
plo, construir 35 escuelas públicas.

. ALGUIEN RECIBE GRANDES 
GANANCIAS

La desgravación no fue suficiente 
para hacer competitiva la maquina
ria  norteamericana. Este punto lo 
aclara el diputado Benito Medero, ac
tivo dirigente de esta operación y 
propietario de unas 9000 hectáreas 
—especialmente en el departamento 
de Flores—. En declaraciones a “El 
Día” del 28 de diciembre pasado es
tablece que fue necesario reducir 
“drásticamente el margen de in ter
mediación a una sexta parte de lo 
que era. El resultado fue que el pre
cio de venta del 300% sobre el costo 
CIF de la maquinaria bajó al 23%”.

El costo
F L  tema del costo del dinero viene 

ooupando un lugar preferente en 
la problemática económica nacional 
en los últimos tiempos. El gobierno 
sustenta una tesis al respecto: las al
tas tasas de interés son el resultado 
de un,elevado costo operativo en la 
Banca Privada, provocado por una 
profusión de dependencias y, sobre 
todo, por un numeroso contingente 
de empleados. Conviene analizar esa 
afirmación para demostrar que falsea 
el origen de aquel fenómeno.

En primer lugar, hay que recordar 
los verdaderos motivos que produje
ron el crecimiento físico de la Banca 
Privada. Esos motivos estuvieron co
nectados a la búsqueda de mayores 
ahorros a nivel nacional. Los ahorrls. 
tas veían facilitada —con tantas su
cursales— la posibilidad de aprove
char las altas tasas de interés que 
surgían en su colocación interna. A 
la postre, y no existen otras versio
nes ai respecto, la Banca Privada cre
ció a medida que necesitó mayores 
fondos financieros para abastecer 
una demanda creciente —mayorita- 
rlamente especulativa— que podía 
pagar un mayor costo del dinero en 
sus actividades. Esa razón, con el co
rrer del tiempo aparece invertida. Es 
decir, el alto costo dej dinero de cau
sa del crecimiento bancario se quie
re explicar como en efecto de este úl
timo. La tesis sostenida por el go
bierno carece de fundamento teórico, 
es una excusa para la política de re-

De este porcentaje se deduce que la 
operación dejará 500 miñones de pe
sos de ganancia a  los comerciantes 
vendedores (cual seria si no hubieran 
"rebajado” sus ganancias a  la sexta 
parte).

La maquinaria agrícola se vendió a 
través ae 3 firmas. Automotora Bas- 
so s. A. (representante de la  John 
Deere), International Harvester y 
CASE, filiales de las respectivas fá
bricas. Basso vendió la mitad de las 
cosechadoras, ae lo que deauce que 
obtuvo la mitad de las ganancias que 
dejó a  los comercios vendedores la 
operación, o sea la suma de 250 mi
llones de pesos. A Automotora Basso, 
así como a AYAX s. A. está vincu
lado el Ministro de Industria Pelrano 
Fació, quien domina el Banco Mer
cantil, que compró al Banco Popular, 
y es fuerte accionista del Comercial.

Mientras el .gobierno renuncia a 
cobrar 700 millones de pesos de im
puestos, este solo grupo, vinculado 
al Ministro de Industrias, se benefi
ciará con 250 millones de pesos ae 
ganancias.

EN SINTESIS

Un nuevo contrato de crédito con 
Estados Unidos, por el cual se debe 
comprar maquinaria y equipos a  ese 
país, más caros que los de otros orí
genes, y por lo tanto  con mayor gas
to de di.visas. Elimina la posibilidad 
de comercio con otros países y está 
condicionado a  que el Estado renun
cie a todo impuesto sobre las ma
quinas importadas bajo este contrato.

Pero no solo se beneficia el impe
rio con las ganancias de sus empre
sas industriales y comerciales. Sólo 
Automotora Basso gana en la opera
ción 250 millones de pesos por la ven
ta  de maquinaria que nadie le hu 
biera comprado en condiciones nor
males, ni aún con créditos muy ven
tajosos, Vinculado a esta empresa es
tá  el señor Peirano Fació —Ministro 
de este gabinete de empresarios y 
miembro predilecto, por ahora, del 
grupo de la lista 15.

Una m uestra concreta de la alian
za entre los intereses del capital 
monopolice y los grandes empresarios 
nacionales, bajo el manto protector 
de su gobierno.

del dinero
ducción del personal actual. No exis
te ningún estudio mundial en m ate
ria monetaria, que sustente al costo 
operativo como factor fundamental 
del nivel de la tasa de interés.

En segundo lugar, en el absurdo de 
admitir el argumento gubernamental 
¿como explicar que las “financieras” 
y las escribanías, con costos operati
vos mucho menores, no hayan esta
do en condiciones de prestar a menor 
interés?

Es realmente extraño que siendo 
tan  buenos discípulos del F.M.I., las 
a u t o r i d a d e s  gubernamentales n o  
apliquen al mercado del dinero las 
mismas explicaciones que se m anejan 
en relación al mercado de bienes y 
servicios; esto es, que los niveles de 
precios derivan de las fuerzas de 
oferta y demanda. En ese caso po
dría concluirse que el alto costo del 
dinero no es sino la resultante de una 
corriente de demanda de crédito no 
suficientemente cubierto por la ofer
ta  de ahorros. Siguiendo el razona
miento se llegaría a demostrar que la 
mayoría de las demandas de créditos 
estuvieron preñadas de finalidades 
especulativas y no de aumento de la 
capacidad productiva. Y que la oferta 
interna de ahorros fue restringida 
por su emigración al exterior (fuga 
de capitales) y por la incapacidad de 
las Instituciones oficiales de compe
tir con la alta banca privada.

Una primera gran conclusión seria, 
(Pasa a  pág. 14).



Avances unitarios y lucha contra los opresores
V E N E Z U E L A
ETL primero de mayo fue una Jornada unitaria en Venezuela, 
“  al ponerse de acuerdo las tres centrales en hacer una sola 

manifestación monstruo, voceando todas las mismas consignas, 
que serian fundamentalmente de orden gremial

Dirigentes de CODESA (Confederación de Sindicatos Autó
nomos), de la CTV (Confederación de Trabajadores de Vene 
zuela) y de la CUTV (Confederación Unitaria de Trabajadores 
Venezolanos) concretaron esa intención ai agrupar en la ma
nifestación a obreros, empleados, campesinos, en una expresión 
“clasista, democrática, unitaria y combativa”. Previamente 
convinieron dejar de lado las consignas puramente políticas 
para que las diferencias en esta materia no se reflejen ni con
dicionen la movilización popular.

COSTA RICA
“DARA levantar muy en alto 

la bandera de la justicia 
social, para rendir homenaje 
al obrero, al campesino, al 
empleado, al trabajador inte
lectual, en su contribución 
efectiva en la producción na
cional, marcharemos unidos 
todos los costarricenses el pró 
ximo primero de mayo”. Así 
decía el texto de la declara
ción conjunta aprobada por el 
Comité Pro Primero de Mayo 
de Costa Rica, firmada por la 
Confederación de Obreros y 
Campesinos Cristianos Costa
rricenses (COCC, Confedera
ción General de Trabajadores 
Costarricenses (CGTC), Ju
ventud Obrera C r i s t i a n a  
(JOC), Federación de Estu
diantes Universitarios de Cos

ta Rica (FEUCR), Juventud 
Universitaria Cristiana (JUC), 
Asociación de Empleados del 
Seguro Social (AESS), Fede
r a c i ó n  de Trabajadores de 
San José. Federación Campe
sina Cristiana Costarricense 
(FECC) y Asociación de Em
pleados de la Tributación Di
recta.

INGLATERRA. — Manifes
taciones habituales tuvieron 
lugar en todo el país. En Lon
dres los periódicos no circu
laron a raíz de la huelga de 
gráficos.

FRANCIA. — La CGT, do
minada por el Partido Comu
nista, decidió no realizar ma
nifestaciones el primero de 
mayo. Además, denunció que

“estudiantes radicales y de- 
gaullistas preparaban a c t o s  
provocativos”, lo que reveló 
una excesiva cautela de la 
central obrera.

CHINA. — Fue retransmiti
do el discurso del Presidente 
Mao al Noveno Congreso del 
P.C.

GRECIA. — Octavillas clan
destinas con ataques a la Jun
ta Miutar fueron proíusamen. 
te distribuidas en Atenas y 
otras ciudades. La dictadura 
solamente permitió manifesta
ciones de carácter “corpora
tivo”.

PORTUGAL. — Cerraron to
das las universidades temien
do manaestaciones estudianti
les convocadas en bo.eunes 
aniiguDemamentaies, que oe- 
nuueiaDan “la demagogia li
beralizante oel Dr. Ou.ei.ano, 
quien continua la política te
rrorista y colonialista de Sa- 
lazar”, En oporto.un petardo 
estalló frente al consinaoo de 
los Estauos un.dos y cerca de 
Lisooa desconocidos trataron 
de volar una conmina de alta 
tendón con una carga de 
goDierno dice que reina "anar
quía” en la tradicional Uni
versidad de Coimbra.

VIETNAM DEL SUR. — En 
algunas manifestaciones obre
ras se exigió la cesación de 
los bombardeos de los “B 52”. 
que “destruyen los bienes sud- 
vienanutas sin aniquilar la 
intiltración vietcong". Un ca
baret hippie fue inaugurado 
con la presencia de jerarcas 
del gobierno de Saigón y de 
las fueizas de ocupación nor
teamericana.

ISRAEL. — Los sindicatos 
decidieron trabajar media jor. 
nada a beneficio de las forti
ficaciones fronterizas.

ITALIA. — Grupos de jóve
nes maoístas chocaron con 
manifestantes a d i c t o s  a la 
Confeuerac.ón General Italia
na del Trabajo en Roma, Ña
póles, Florencia y Milano.

ALEMANIA. — Cerca de diez 
mil jóvenes socialistas mani
festaron en Berlín Oeste, por
tando g r a n d e s  retratos de 
Marx, Lenin, Mao y Karl Leb- 
necht. Algunas ventanas del 
Palacio de Justicia volaron en 
añicos, al igual que un esca
parate de un Banco. Una In
mensa pancarta proclamaba: 
“Unios en una sola organiza
ción revolucionaria”.

BOLIVIA. — Pese a los fu
nerales del general Barrien
tes, los obreros realizaron una 
nutrida manifestación en La 
Paz. Muchas de las octavillas 
distribuidas condenaban al ré
gimen militar y atacaban du
ramente al General Ovando' 
Candía.

SIRIA. — Imponente m ar
cha obrera en Damasco, en
cabezada por el Presidente de

la República Dr. Noureddin 
Ata&si. iVvticiparon delega
ciones de la Federación Mun
dial de Sindicatos, Federación 
de Sindicatos Obreros Africa
nos y Federación de los Sin
dicatos Arabes.

PERU. — Mitin en el cén
trico Parque Universitario. So
bre la fecha hablaron dirigen
tes de la Federación de T ra
bajadores, y el Ministro de, 
Trabajo, general Jorge Cba- 
mot Biggs.

ESPAÑA. — El país fue sa- 
ouaiao por agresivas manifes
taciones callejeras. En Madrid 
los manifestantes llegaron a 
la Gran Vía arrojando bom
bas “Molotov” contra bancos 
y oficinas de empresas extran
jeras.

CUBA. — “El pueblo cubano 
homo el primero de mayo des
de la trincheta del trabajo”, 
afirmó el diario “Granma”. 
Dedicados al gigantesco es
fuerzo de 'a  construcción so
cialista, los trabajadores cu
banos celebraron su fecha en 
los mismos locales del trabajo.

UNION SOVIETICA. — Por 
primera vez en la historia de 
la URSS la manifestación del 
primero de mayo fue pura
mente obrera, sin ningún tipo 
de participación militar.

BRASIL. — Prohibición to
tal de manifestaciones en to
do el país. Intentando apla
car la revuelta de los traba
jadores, el gobierno decretó 
un nuevo-salario mínimo, cu
yo nivel más alto supera es
casamente los diez mil pesos, 
en un pais donde la vida es

DAIMUNDO Ongaro, líder de 
** la CGT de los argentinos, 

ha sido honrado, una vez más, 
con la cárcel por la dictadura

Raimundo Ongaro

de las más caras de todo el 
continente.

CHECOSLOVAQUIA. — Me
didas ae seguridad fueron to
madas para impedir manifes
taciones antisoviéticas. Algu
nos miles de peí sonas se reu
nieron en la Plaza Wenceslao, 
de Praga, depositando Lores 
en el monumento del héroe 
nacional. La polioía invitó a 
los manifestantes a disper
sarse, pero no hubo choques.

ARGENTINA, — Fuerte des
pliegue poLcíal en todo el país, 
“Haoía tan ta  vigilancia en 
Buenos Aires que parecía que 
el primero de mayo fuera el 
día de la policía”, comentó, 
irónicamente, un d i r i g e n t e  
sindical de la CGT de los ar
gentinos,

D O M IN IC A N A
La mayor central sindical 

del pais, la Confederación Au
tónoma de Sindicatos Cristia
nos, que patiocinó, con el res
paldo de la CLASC, la deno
minada Primer Confederación 
Latinoamericana para la Uni
dad y la Liberación, sacó mi
les oe trabajadores a la calle 
para gritarle al régimen de 
Balaguer el reohazo a toda 
una política de sistemática 
entrega al capital yanquL

Su máximo dirigente, Luis 
Henry Molina, Secretario Ge
neral de la organización, en el 
mitin final recalcó que la uni
dad sincLcai, acemas de ser 
una imperiosa necesidad para 
acabar con las estructuras ac
tuales y para hacer valer los 
derechos personales y colecti
vos de los trabajadores y cam
pesinos,- es una decisión im
postergable de nuestra clase.

del General Onganía. El he
cho trasciende el simple acto 
de persecución a un dirigente 
sindical opositor, para conver
tirse en un intento, segura
mente vano, de destruir a una 
organización sindical que, no 
obstante las enormes dificul
tades que debe afrontar para 
desarrollar sus actividades, ha 
sabido enfrentar a la dicta
dura argentina en todos los 
terrenos. Acusado de promo
ver y organizar la subversión, 
Ongaro fue arrestado y en
carcelado.

La respuesta no se hizo es
perar. La solidaridad del mun
do obrero ha hecho resonar 
su eco en los salones de la 
Casa Rosada, reclamando la 
libertad inmediata del diri
g e n t e  argentino. Centrales 
sindicales de Europa y Amé
rica. han hecho llegar a On
garo y la CGT su más firme 
respaldo y solidaridad a la lu. 
cha que vienen desarrollando 
contra la dictadura de Onga- 
nia y los intereses que ésta 
representa,

P A R A G U A Y
Elijamos este pais como símbolo: aquí, como en 

otros países de América Latina nada se pudo hacer 
para desafiar el colosal aparato represivo que salió a la 
calle a impedir la realización de la jornada de lucha 
obrera.

Y como demostración de que dentro de mismo mo
vimiento sindical hay traiciones que corresponde de 
nunciar agresivamente, casi sobre la fecha del Primero 
de Mayo, el Ministro de Justicia y Trabajo reunió a los 
dirigentes sindicales del Partido Ooloraoo (oficialista) 
y les manifestó que “debían impedir que los sindicatos 
por ellos dirigidos plantearan a los patrones problemas 
de reivindicaciones obreras, ya que se consideraba que 
con ello se provocaba la fuga de capitales y además 
se impediría la instalación de nuevas empresas extran
jeras en el pais”. Agregó que consideraba esas instala
ciones como el mejor medio de industrializar la nación.

Ante la afirmación de uno de los presentes que 
aún tuvo fuerzas para decirle al Ministro que sería im
posible actuar en sindicatos que ni luchen por minimas 
i eivindicaciones obreras, respondió que él informarla 
cuáles eran las reivindicaciones que se podrían, plan
tear sin perjudicar los objetivos que había anunciado.

En la misma reunión, a la par que recomendó “mu
cha calma” para el Primero de Mayo ese Ministro anun
ció que la ORIT había aceptado la afiliación de la CPT 
(Confederación Paraguaya de Trabajadores) y que se 
había concretado la instalación del IADSL (Instituto 
Americano' para el Desarrollo del Sindicalismo Libre). 
Anunció que éste estará bajo la dirección de la CPT y 
que su finalidad es la de “formar a nuestros dirigen
tes sindicales para que sirvan a la línea de acción que 
mejor convenga al gobierno y al Partido”. Por otra 
parte, el mismo Partido Colorado designó una llamada 
“comisión técnica de orientación” del mencionado ins
tituto, cuya misión fundamental es la de realizar una 
campaña de desprestigio de las Ligas Agrarias afilia
das a la CCT (Confederación Cristiana de Trabajadores) 
entre los campesinos paraguayos.

Se está pues ante una nueva demostración de la 
tradicional práctica de la ORIT de aliarse a las dicta
duras latinoamericanas en contra de los intereses yde- 
rechos de los trabajadores y para favorecer la política 
de predominio de los Estados Unidos.

LA P R IS IO N  
D E  O N G A R O



isquierda*

VIAJE PRESIDENCIAL:

Saludos al pueblo brasileño 
y repudio a la dictadura

MUESTRO país ha sido siempre efusivamen
te amigo de los sistemas democráticos y 

austero vecino de las dictaduras.
Sin embargo, el “ha sido’’ es una conjuga

ción yerbal histórica. Por vocación, necesidad 
y comunidad de intereses nuestros gobiernos 
y especialmente el actual, han dejado de lado 
las viejas tradiciones diplomáticas brindando 
el abrazo efusivo sin rep ara r. eri las formali
dades políticas de la vecindad.

El Sr. Pacheco Areco se ha • abrazado re
petidas veces con Ongania, ha coparticipado 
la ihtimidad de la boda del hijo del dicta
dor argentino y ahdra viaja, a abrazar 'al 
Oral. Costa y Silvá, hombre cuyo manáo no 
responde a la vocación popular del pueblo 
hermano, fabricante de “actos instituciona
les” que borran del mapa libertades y dere
chos cuando molestan a los designios de su 
gobierno, representante de un régimen que

El imponente Congreso de Brasilia, cerrado por la dictadura. Pacheco visitará sus salas va
cias y contemplará sus micrófonos silenciosos.

La esposa del asilado de Durazno

Quien entregue a Manes a Brasil, 
firmará su sentencia de muerte

—como dijo Yáñez en nuestro 
último Encuentro— habla de 
la “revolución para reprimir”.

EL VIAJE DE AHORA
Hay muchas cosas en este 

viaje. Muchas cosas que están 
preparadas. Cuando los Presi
dentes parten, ya los acuerdos 
están redactados. Ellos solo 
brindan, se abrazan y firman 
ante la prensa, la televisión, el 
cine y hacen votos por la feli
cidad (?) de sus respectivos 
pueblos.

En este viaje de ahora el 
Gobierno del “Estado tapón” 
va a negociar con el “satélite 
mayor”. La Cuenca del Plata, 
la reducción de aranceles del 
Brasil a los productos urugua
yos (del Uruguay, país “rela
tivamente menos desarrollado” 
c o n  derecho a tratamiento 
prefereneial), el equilibrio en 
los conflictos de límites con 
Argentina, el petróleo y su li
citación, los riesgos comunes 
de la subversión extremista 
que amenaza ambas democra
cias (?), etc. Ya comentare
mos cada uno de estos capí
tulos.

Hoy sólo nos interesa pedirle 
al Sr. Pacheco Areco que sa
lude, en nombre de nuestro 
pueblo, al pueblo brasileño; 
en nombre de nuestros estu
diantes, a la lucha estudiantil 
del B r a s i l ;  en nombre de 
nuestros sindicatos y trabaja
dores y desocupados, a los tra 
bajadores, campesinos y deso
cupados del Brasil; en nombre 
de nuestros perseguidos polí
ticos a los presos y persegui
dos políticos del Brasil; en el 
recuerdo de nuestros muertos 
por la policía a los muertos 
por la represión brasileña y en 
nombre de nuestra inteligen-

Prebisch e Iglesias

cia, a la inteligencia encar
celada y torturada personifi
cada en el Profesor Honorls 
Causa de la Universidad de la 
República Oriental del Uru
guay Darcy Ribeiro y cente
nares de científicos y maes
tros. || |

Hemos visto en el programa 
del viaje presidencial, que vi
sitará el Congreso de Brasil. 
Aquí ponemos la foto. Es muy 
bonito, de una arquitectura 
progresista como es toda Bra
silia. Esperamos que no lo en
cuentre muy frío en su visita, 
porque esa mole está vacía. 
No es época de llorar por Po-

COSTA E SILVA 
deres Legislativos clausurados, 
es sólo el momento y la opor
tunidad de recordar que cuan
do las dictaduras necesitan 
proteger s u s  “democracias” 
pueden hasta cerrar los Par? 
lamentos, sin perjuicio de que 
los Presidentes se sigan lla
mando Presidentes y que la 
democracia se siga llamando 
democracia.

|ZQUIERDA entrevistó a  la 
esposa de Roberto Emilio 

Manes, el hombre que el 27 de 
enero último cruzó la frontera 
brasileña buscando protección 
en Uruguay de la persecución 
militar - policial de Brasil por 
su lucha política contra el ac
tual régimen militar de Casta 
e Silva.

Lilian de Manes, madre de 
7 hijos, junto  con los cuales 
huyó de Brasil al lado de su 
esposo, nos cuenta:

FORMA ESPECIAL 
DE ASILO

“Llegamos de Brasil el 27 de 
enero y hasta el 11 de febrero 
estuvimos detenidos e incomu
nicados en la Jefatura de Me
ló. En esa fecha se aprobó el 
asilo en favor de mi esposo y 
en marzo nos trasladaron a 
todos a Durazno en av.ón mi
litar. Desde esa fecha nos alo
jamos en la Jefatura de Poli
cía de Durazno, manteniéndo
se la incomunicación de mi 
esposo pero no la mía y de 
mis hijos. Con ayuda de veci
nos, pudimos atender nuestras 
necesidades básicas e incluso 
dos niños empezaron el cole
gio, Pero a  principios de abril, 
por decisión policial volvió a 
ser incomunicada toda la fa
milia. Un abogado interpuso 
“habe as Corpus” para mí y 
mis hijos y, finalmente, el

Juez dispuso nuestra libertad. 
Mi esposo sigue preso e inco
municado desde hace 110 días. 
En Durazno, la policía nos dio 
tres habitaciones y sopa. La 
solidaridad de los vecinos de 
Durazno: leche, ropa y todo lo 
necesario para atender las de
más necesidades.”

QUIEN ES MI ESPOSO

j “Mi esposo es ex combatien
te de las tropas brasileñas que 
pelearon 'en Italia en la se
gunda guerra mundial. Tiene 
medallas del ejército brasile
ño, de los EE. UU. y  de Ingla
terra, Desde esa época —sin 
ser m ilitar de carrera ni ac
tuar en la vida pública como 
tal— integró el “servicio de 
inteligencia del ejército”. En 
la vida pública fue periodista 
y en 1964 f u e  suplente de 
Diputado. Algunas noticias le 
llaman Coronel Manes porque 
su sueldo y rango en el men
cionado servicio era equiva
lente a l de Coronel. En 1964 
acompañó la revolución con
tra  Goulart, entendiéndola na
cionalista, pero no entreguis- 
ta, como inmediatamente se 
manifestó. Ello le impulsó a 
enfrentar al régimen militar 
de Castelho Branco y su con
tinuidad con el gobierno de 
Costa e Silva. Integró, desde 
entonces, el grupo llamado 
Ejército Nacional de Libera

ción, trabajando en la vida 
p u o 11 c a  como' rauiotecmco, 
porque ei íegimen re expulso 
Ue su iraoaju. xucno grupu re
volucionario rcaiizo inversas 
acciones combativas de puoll- 
Ciaaa y aprovisionamiento ae 
anuas cou tiñes pout.Ous pa
ra  restituir la democracia na
cional en iSi as ti y destruir la 
actual cuctaaura.'

BRASIL: RIESGO PARA 
la  v id a  d e  K u B u a o

“Aquel que decida el regreso 
de na  esposo a Brasil deoe 
saber que le liim a su conaena 
de muerte. Sus anos en el Ser
vicio de tntengencia del Ejer
cito constituyen la mayor pre
ocupación para ei ieg,nren( 
por su conocimiento de necnos 
y procedimientos. Ai aperar a 
la protección a el asilo políti
co en Uruguay, tradicional en 
ese sentiuo, está en juego la 
propia vida de mi esposo. El 
es masón; digo esto cú*i el 
pensamiento puesto en la fra 
ternidad de la  masonería uru
guaya,”

¿COMO SUBSISTIR EN 
URUGUAY?

“Mi prisión e incomunica
ción terminó el 3 de mayo. 
He venido con mis hijos a 
Montevideo a  reclamar para 
mi esposo trato  igual al de 
los demás exilados, Libertad y 
oportunidad de trabajo para 
poder atender nuestras nece
sidades, o una partida del Go
bierno uruguayo que nos per
mita atender esas necesidades 
mínimas. En estos dos días he 
visitado las oficinas del Con
sulado de Brasil y del Minis- 

Iterio de Relaciones, en busca 
de esa solución. En el Minis
terio del Interior aún no he 
conseguido audiencia.”

EL ASPECTO HUMANO

“Son siete los hijos. La ma
yor de 16 años y la menor de 
4 años. La población de Du
razno se ha  preocupado m u
cho de nosotros. Aquí en Mon
tevideo, ahora, estamos tam - 

Ibién recibiendo muestras de 
apoyo. Tenemos problemas de 
alimentación y ropa, porque 
en nuestro viaje de escape; só
lo viajamos con la ropa pues
ta  de verano, dado que nues
tro clima es bien diferente al 
de aquí. Estamos alojados en 
la calle 21 de Setiembre 2598.” _

Visitas de siembra para el imperio
No hace mucho los cables anunciaron 

que Felipe Herrera había contratado al 
viejo economista Raúl Prebisch y, al Cr. 
Enrique Iglesias (ex varias cosas en la Uni
versidad y en los gobiernos blancos y co
lorados de nuestro país) para que le es
tudien —para los intereses del BID— los 
problemas del íinanciamiento del desarro
llo de América Latina.

Prebisch, durante muchos años exterio- 
rizador —y como consecuencia contradicho 
por los intereses oligárquicos— de las teo
rías desarrollistas que abogan por el cam
bio democrático de las estructuras, está 
aún lo suficientemente joven para cam
biar sus concepciones y principios. Siem
pre se es joven para encontrar razón y en
tregarse a los objetivos del imperialismo. 
Su visita de estos dias pasados a Uruguay, 
sus sonrisas con Charlone, su entrevista 
con Pacheco Areco, sus contactos con las 
fuerzas “vivas”, preocupado por conocer

los planes, por saber del interés del Uru
guay por la llegada de capitales extran
jeros, por asegurar a éstos un tratamien
to adecuado —obviamente con ventajas 
leoninas para intesarlos a venir—, lo pre
sentan ahora como un mercader más del 
íntegracionismo financiero del imperialis
mo.

El señor Iglesias, cicerone en esta opor
tunidad de Prebisch, asistente de la mi
sión del viejo economista, efectivo abridor 
de puertas y promotor de entrevistas con 
los hombres del régimen que hasta hace 
poco siryió desde adentro y que ahora sir
ve desde afuera, sigue en su linea. Coau
tor intelectual y aliado de la política de 
entrega y dependencia a todo lo yanqui: 
Embajada, AID, BID, y banca internacio
nal. Su conducta ya ha sido juzgada por 
la opinión pública y por los medios uni
versitarios de donde extrajo en una épo
ca  su aureola de respeto técnico. Contador ENRIQUE IGLESIAS



p L  señor Robert Me Ñamara quiere salvar 
—en beneficio de los EE.UU.— la explo

tación imperialista. No puede admitir, en con
secuencia, que la abundancia de los menos se 
forje, como es notorio, sobre la miseria de 
la mayoría. Para él, "la explosión demográ
fica es la causa principal de la miseria’’. Su 
punto de vista, que es la opinión oficial de 
los amos del imperio, está en abierta contra
posición con los de quienes analizan cientí
ficamente la realidad mundial, Pero, además, 
discrepa radicalmente con la tesis de la en
cíclica “Humanae Vitae”. Sería interesante

conocer qué opinan, al respecto, los “Timo
teo”, Monseñor Corso y otros caracterizados 
voceros de una tendencia que se expresa en 
la “gran prensa”. Por otra parte, en el texto 
difundido por la agencia Ansa que se trans
cribe a continuación, McNamara, presidente 
del Banco Mundial, afirma claramente que 
debe suprimirse la ayuda a los países que no 
controlan la natalidad. Otro testimonio acer
ca de qué política impera en los organismos 
“internacionales” de crédito 

IZQUIERDA publica, además, una opinión 
de Josué de Castro sobre el mismo tema.

H A B L A IM A C  ÑAM ARA
RACIONES UNIDAS — Ro

bert Me Ñamara, Presi
dente del Banco Mundial di
jo hoy que si no se contenia 
la explosión de la población 
en los continentes pobres del 
mundo, habrían consecuencias 
tan avasalladoras como las de 
una guerra nuolear.

Declaró que la explosión 
demográfica era la causa prln

cipal de la miseria que afligía 
a dos terceras panes de la 
humanidad y conducirla al 
caos y la hambruna, a menos 
que luese controlada.

Me. Ñamara e x p r e s ó  sus 
puntos ae vista ornante un 
discurso en la Universidad de 
Notre Dumc, institución ca
tólica en el Meaio Oeste de 
los Estados Unidos.

Proceso al Frigorífico Nacional

El ¿raneo iviumnal financia 
programas ue uesarrono en 
toao er munuo por un varar 
aproxmiauo de mil milíones 
ae uormes. El banco es la 
fuente ínter nacional de capí- 
tea pai a ros parces suodcau-, 
r rollados.
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Escribe ALEJANDRO

Frigorífico Nacional está en total postración indus
trial y económica, y aún no ha pagado los jornales 

y sueldos de marzo.
El gobierno, Inclinado a favorecer abiertamente a los 

frigoríficos privados, ha buscado como solución “para sal
var al Frigonal” la peor de todas: entregar el abasto de 
Montevideo a los frigoríficos privados, muchos de ellos de 
capital extranjero.

Esa sola medida equivale a poner una bomba en los 
cimientos del ente.

No somos técnicos en la materia, por eso, a efectos 
de esclarecer tan espinoso asunto, nos valdremos de lo 
publicado sobre el tema por dos expertos: Vivian Trías y 
Guillermo Bernhard.

Alarma que se haya llegado al reparto del abasto.
Lo que no pudo lograr el imperialismo (el capital extran
jero con toaa su fuerza y astucia;, en más de 40 años de 
dura lucha, de gestiones, presiones y chantajes, fue ofre
cido en bandeja por este gobierno en el decreto del 21 de 
febrero de 19t>9. Dicho decreto quedará en la historia co
mo una página turbia, expresión cabal de la incompeten
cia del poaer administrador.

Reducir la participación en el abasto del Frigorífico 
Nacional del 100% al 15%, significa, lisa y  llanamente, 
liquidarlo, decretar su cierre.

Esa tan importante reducción de volumen no le per
mitirá absorber el monto ue sus gastos fijos, que ascien
den a unos mil quinientos millones de pesos anuales. Ci
fra elevada, sin duda, pero que responde a la realidad 
para la que fue creaao el Frigonal en 1928. Una gran iá- 
brica para elaborar 80.000 anuales para el abasto capi
talino, más 15.000 toneladas de congelado y 240.000 ca
jas de conserva para la exportación, además de toaa una 
variada gama de industrias anexas (conservas varias,

LOS BENEFICIAR IO S
El reparto del abasto liquida definitivamente ai Fri- 

gorfico Nacional.
Pero interesa observar en beneficio de qué empresas 

se toma tan desatinada meaida.
Son las mismas de siempre. Ahora se llaman: Esta

blecimientos Frigoríficos del Cerro SA.; Frigorífico Fray 
Bentos (Anglo), Carrasco, Colonia, Sud Amencano, Co- 
dadesa, Comargen, Cruz del Sur, La Caballada, Santos Lu
gares, etc.

Cdmo lo demostró E.F.C.S.A (lo afirmó y no fue des
mentido), en remitidos publicados en toda la prensa el 
26 de noviembre de 1967, detrás de la füma uruguaya se 
esconde y actúa el capital extranjero. E.F.C.S.A. dijo que 
Frigorífico Colonia es asociado a The Stock Bretdors 

I Moat Co. Ltda., sucesores de Swift; que Frigorífico Ca
rrasco es de ADELA Investment Co. S.A., que Comargen 
también es extranjero y, por supuesto, también lo es el 
Anglo.

Desde su fundación, la empresa extranjera estuvo 
buscando participar en el abasto, porque su volumen Im
portante y permanente (comemos carne todo el año) les 

I permitiría absorber mejor sus gastos fijos. Además, aun- 
I que nunca lo dijeron (pero saben que es así), con esa me

dida se hería de muerte al Frigorífico Nacional. Sacaban 
I asi un competidor molesto.

De estos mismos frigoríficos —aunque con otro nom- 
j bre: Swift y Armour—, se ocupó el legislador del año 28,

I cuando sancionó la ley que creó el Frigonal. Dijo en Cá- 
I mara (en informe escrito), que el país necesita urgente

mente un frigorífico que no estuviera movido por el afán 
I brutal de lucro., lo que caracterizaba a los frigoríficos 
I extranjeros, que se quedan con las ganancias y lo que 

corresponde al productor; que dictan a nuestra economía 
una ley de bronce; ante cuyo poder, nada se puede. Y 

■  el lúcido legislador del 28 sabía bien lo que decía. Pero,

frutas y legumbres, chanchería, jabonería, etc.) y la to
tal industrialización de todos los subproducto! es de la res.

Esa intensa actividad de demanda, iógicameme, una 
organización administrativa, contable; jundloa que re
quiere el concurso de 850 funcionarios que, sumados a 

los 350 empleaoos que ejecutan tareas “brazales” (capa
taces de fábrica, funcionarios de locales de venta, etc.), 
integran el plantel de los 1.200 que percibe remunera
ción mensual. Con los gravámenes jubilatorios y los be
neficios sociales representan el 80% de los gastos fijos, 
que inciden en la. producción, cualquiera sea su volumen. 
Pesan igual sobre 10 toneladas que sobre 50.000. Lo que 
se encarece, al reducir trabajo, es la Incidencia unitaria. 
En la medida en que disminuya el volumen dé produc
ción los costos por unidad se elevan, y por ello se con
juga en las abultadas pérdidas que denuncian los balan
ces del Instituto.

Hace ya muchos años que el Nacional no elabora ni 
la mitad de la cifra que corresponde a su volumen nor
mal de abasto, y mucho menos en la exportación. Es 
el propio gobierno quien lo desplaza de la exportación 
asignándolo, en la distribución de ouotas, entre un 5% 
y 10% del total, mientras a otros frigoríficos, caso 
E.F.C.SA. le ha otorgado más del 30%.

Entonces, ¿cómo no va a perder el Frigonal?
¿Qué podrá hacer, para no perder? ¿cerrar seccio

nes? ¿Disminuir aún más su volumen productivo?
Es esta la terapéutica aconsejada por el gobierno. 

Pero ella, será peor, como ya lo demostramos, si no re
duce en la misma proporción los gastos fijos. Y para 
reducirlos no hay otro expediente que despedir emplea
dos; tal vez 500 o 600. ¿Se atreverá el gobierno a aumen
tar ya el grave problema de la desocupación? ¿Sopor
tará la Caja de Jubilaciones un impacto masivo de tal 
entidad?

D EL A B A S TO
además, su proceder posterior le dio plena razón.

Lo probó la investigación parlamentaria de 1957, que 
puso al descubierto las múltiples maniobras y estafas que 
realizaron siempre: contabilidad doble, costos falsos, sub
sidios cobraaos demás, etc.

La investigación uruguaya arribó exactamente a  las 
mismas conclusiones que las denuncias efectuadas en el 
Leñado argentino en los años 30, durante la famosa in
vestigación impulsada por Lisandro de la Torre. Denun
cia que costó la vida —en pleno Senado—, al legislador 
santaíesino Enzo Bordabehere, baleado a mansalva por 
un sujeto pagado por los frigoríficos extranjeros.

Y en un Memorándum redactado por nuestro Minis
tro de Ganadería y Agricultura en octubre de 1952 se pro
baba que en el período Enero-Setiembre de ese año, los 
frigoríficos Swift y Artigas habían destinado a conservar 
30.000 toneladas de carne de nuestros mejores novillos.
Y así lo hicieron siempre, porque les convenía más el 
subsidio a la-conserva que la exportación de congelado.

En cientos de oportunidades fueron descubiertas ma
niobras y falsas declaraciones realizadas en su provecho 
y contra la economía nacional.

Y a la conclusión de que su cierre decretado el 20 de 
diciembre de 1957 beneficiaba al país, arribó la Comisión 
designada por el Poder Ejecutivo por el decreto del 3 de 
diciembre de 1957.

A estos “honestos” y "competentes” señores se les 
entrega hoy el abasto de Montevideo.

¿Será posible que nuestros gobernantes desconozcan 
todo esto? Es Imposible admitir tanta ignorancia.

¿Qué buscan entonces? ¿Qué intereses o intenciones 
los mueven?

Sería por demás interesante una profunda investi
gación sobre tan turbio e inexplicable proceder.

Me ¿Ñamara recalcó que el que 
“Ga p ” entre las naciones ri- put 
cas y la* naciones podres, ae- & 
berra ser camrcauo anora ht
como un “CxiA-om” (Vatio) 
con personas que en ei oocr-: C
tiente gozan ae salarios rrrí-" »  
muros ae ü.uuo aórares anua-' ^  
les, mientras en ios países los ‘ I11 
asiáticos, airicanos y latino-' cel 
americanos ios pueb.os luena- - 1 
ban para soureViVir con me- 
nos ae 100 aóiares al año.

Y esta —dijo— no era una ^
situación inmóvil: la miseria . Uf 
üei munuo suDoesariollado era ^
una “miseria dniamma” que 
se autoarnnentaoa tieoido al  ̂
crecimiento de la pooiaoión, 
sin precedentes en la histo* qi] 
ria. . oo

Había tomado 1.600 años d*
para duplicar la población - _  
mundial ae 250 miñones que 
existía en el siglo 1, pero que 
a población actual de tres mil 
miñones, redoblaría en 35 
años si siguen las presentes | 
tendencias.

La llamada explosión de }a 
población —señaró— se debía. .. 
en gran parte a las drogas- 
muy eficaces y a las medidas' 
de tíalud Pública que han si
do puestas ai aicance del i 
hombre en un corto lapso, por 1 
lo que los niveles de natali
dad no eran afectados por la 
tradicional mortalidad.

Este fenómeno constituía un 
gran problema que los países 
pobres que luchaban por me 
jorar sus niveles de vida, y el 
resultado era el de que había | 
menos alimentos para cada 
persona en el mundo de hoy , 
que durante la depresión in
ternacional de la década del
so- W M l

Dijo Me Ñamara que los (
programas de planificación |
familiar (control de la nata- t
lidad) tenia que “ser realiza- ' ( 
dos humanamente pero en ] 
una escala de grandes pro- 
porciones” tales programas ¡ 
habían progresado en zonas ¡ i 
limitadas, pero todavía no ha i
bían tenido resultado en los. ' .  i 
países en desarrollo, donde el. 
ritmo de la natalidad es dos | 
y tres veces mayor que en las ' | 
naciones ricas. <

Dijo que las naciones ricas . <
deberían ofrecer el mayor < 
apoyo a aquellos paises que 
tienen ya establecidos progra- 
Imas de planificación fami
liar. En cuanto a los paises r 
donde los gobiernos apenas se 
han percatado del problema, . i 
Me Ñamara sugirió que se ' 
diera ayuda en estudios so- . 
cialés y demográficos para s 
que los hechos salieran a luz.

También exhortó para que 
se hiciera una investigación . 
internacional sobre biología **



H A B LA  JO S U E  D E  C A S TR O
¿Qué Vanguardias?

Por JUAN CULOS SOMMA
QOS formas de clericalismo aparentemente contradic

torias u opuestas polarizan buena parte de la acti
vidad y el pensamiento de los católicos uruguayos.

1) El viejo clericalismo, el de siempre, resulta In
confundible. Desde hace más de un año. se ha parapeta
do en forma sistemática, semanal, en .ciertos alborozados 
esc; ños de “poder”: la página editorial de El País, en su 
sección “Permanencias”, la página editorial de “La Ma
ñana” en los artículos dominicales de mons. Balaguer, 
Saeta Canal 10 en el programa "El Concilio y Ud.’\  y la 
página editorial de “El Diario”, bajo la firma de “Ti
moteo".

Un grueso común denominador caracteriza estas ex
presiones de la reacción católica nacional: permanente 
recurrencia al "argumento de autoridad” (que ya paca 
los escolásticos era último en importancia), acentuada 
mitologización de la infalibilidad pontificia, simpliflca- 
dora catalogación del “enemigo” que no piensa como 
ellos (marxista, marxizante. subversivo, rebelde...), mo- 
numentización del gueto católico, consabido manlpu’eo de 
apologéticas finiseculares, y desconocimiento (o rechazo)

- de toda concepción teológica o sociológica que insinúe el 
cuestlonamiento del “orden” establecido, del “dogma" es
tablecido o de la estructura establecida.

2) El nuevo clericalismo, en cambio, esgrime todas 
las defensas posibles de la institución, del aparato insti
tucional eclesiástico, pero, simultáneamente, instrumen- 
taliza ese mismo engranaje con la lngénua suposición 
de que el mismo apuntalará, por ejemplo en nuestro ca
so, la liberación de los países del Tercer Mundo. Viejo 
juego el de ese aparato institucional; dejarse instrumen-

• talizar. . para “servir” a todos los regímenes. Si le sir
vió a Batista, ¿por qué no le puede servir a Fidel? Si a 
través de Cushing justifica el napalm, ¿por qué a través 
de Cámara no puede enfrentar a Costa e Silva?

Parar este neo-clericalismo “de vanguardia" no exis
ten razones para cuestionar la ancestral naturaleza ca- 
maleónica del aparato institucional eclesiástico. Habla (y 
en esto expresa su "vanguardia”) de cambios estructura
les en las sociedades “seculares", pero no en la sociedad 
eclesial, justificando la separación, la asepcia, el no com
promiso de esa institución (formada por hombres, des
pués de todo) que al no integrarse del todo en uno de 
los bandos en lucha por la liberación o el privilegio, in
siste en seguir repartiendo flores en el campo de batalla.

Toda frasecita, discurso o encíclica desgarrada de su 
.verdadero contexto (del contexto que la produce), puede 
“servir” a cualquier causa. Pero lo que importa, en defi
nitiva, es precisamente la integridad de los contextos y 
no sus relámpagos de lucidez. Camilo Torres es muerto 
en la guerrilla y el . obispo Cámara le frunce el ceño a 
Costa e Silva, . ., pero Pablo VI firma contratos y elige 
al BID para administrar sus fondos con destino a Amé
rica Latina. ¿Todo está cubierto por la inst tución?

Es obvio que desde un punto de vista estrictamente 
político, interesa más hablar de Camilo y de Cámara que 
de Pablo VI. . .  de los obispos holandeses más que de ios 
obispos uruguayos..., pero también es obvio, de^de cual
quier punto de vista, que hay que tratar de despejar to
dos los equívocos posibles. Porque también, desde un pun
to de vista estrictamente político, la supervivencia del 
aparato eclesiástico se ha mantenido al altó costo de sus 
hábiles, interminables instrumentaciones.

Viejos clericalismos de apologética. . . ,  neo-clericalis
mos “de vanguardia”. . . ,  ¿cuál es, en el fondo, la dife
rencia?

La institución es válida cuándo está al servicio del 
hombre en constante camino de liberad'ón, pero no cuen- 
do se sirve del hombre para afianzar su poder, su “orto
doxia”. . . ,  su cristiandad.

¿Que si la iglesia se comprometiera entera desapa
recería como tal? Alguien dijo, hace tiempo, una pero
grullada impoitante: que si la semilla no desaparece en 
la tierra, no crecerá el árbol. . . .  y que si la levadura no 
se pierde y se fusiona con la masa, tampoco ésta podrá

PARAGUAY: LA IGLESIA REHUSA 
ULTIM ATUM  OE STROESSfíEK

reproducá» * demográfica.na pándente dei B a n c o  
Mundjl recabó que algunos 
homhfft de sobrio ..juicio, ta 
les coid) ^ cantineo butani- 
co y novelista C. P. ¡anow 
coiijidenuon que'.el hamore 
coretuio perecía lnevitame.

pijj. jjc «mijara no concor
dó coi este punió de ViSoa. 
Dijo que ei uso ae las nuevas 
seinilul ferunzaniés y otras 
tecuicii egiicoias modeiúas, 
deberán darle a la humani
dad un periodo de “gracia” de 
dos uecanee, durante las que 
podrían poacr bajo conaoJ 
la expiosiori demográfica.

Me Kunva dijo que había 
que hitler olaio acerca del 
“deücflÉÉÍPtobleind dei con
trol de le natalidad en . un 
centro de creuo católico, por
que lis obligaciones de su 
puesto le competían a no ser 
candrdj acerca de los “rudos 
hechos que afectan... ¿1 de-

sarroiSgiObal”.
Comij se sabe,' lá Iglesia 

Caióliá romana se opone al 
uso di meaios mecánicos o 
químicÉ para • evitar. ía con
cepción.

Peí o la Iglesia Católica | — 
recalcó le  Ñamara,— éstaba 
dedicad» a la meta del desa
rrollo y había hecho un llama
miento para que se encuen
tre uSísolución al problema 
de la población.

••Estoy seguro que : todos no 
sotros’THlijo— “estamos de- 
dioados & ese fin por mucho 
que diverjamos en relación 
con lo detalles de los me
dios. .

Respecto al tema sobre el 
cuál habla Me Ñamara, el 
brasileño Josué De Castro, 
que no es, por cierto, sospe
choso de guerrillero pero ha 
estudiado detenidamente el 
problema del hambre, ha di
cho, en un reportaje:

—“Estoy completamente de 
acueruo con Paoio VI: es la 
Encíclica más progresista que 
ha publicado la Iglesia. Hay 
que tener en cuenta que los 
países del hambre no son los 
más superpoblados; por otra 
parte, nadie es capaz de de
cir cuál es la población ideal. 
Actualmente es probable que 
el Sahara está superpoblado 
si tiene tres mil habitantes, 
pero dentro de unos años, con 
los avances tecnológicos, pue

de contar con varios millo
nes &e personas que repre
sentan un maree de población 
bajiñmo. Añora soio se pue
de hablar, en algunos casos, 
de superpoblación relativa. 
Los excedemos ae pomación 
de que hablan los periódicos 
neoyorquinos suelen estar lun. 
aauus en falsedades.

——"LU' "mmiujuae Vitae” de
fiende a ros pueuios oprimí-
QU¿. l_»Oo UlliuUtt (3c»“
tan haciendo - v eraauei os es
fuerzos para imponer ei con
trol ue ia natal.u-Q. V no 10 
hacen por ayudar a ios países 
pom.es —y a nadie ciee en 
sus programas ‘'desinteresa
dos” uic coianOraCiOn al ue- 
sarroiio—, sino poique forma 
paite de su ponuea estraté
gica de derensa. nay que oon 
vencerse de que la ■“pnaoia” 
es la mejor garantía ue que 
Norteamérica seguirá siendo 
una m un o r l a  nominadora. 
Johnson declaró hace poco 
“que cada dorar que los Es
tados laudos gasten en limi
tar los nacimientos es mas 
rentable que cien invertidos 
en alimentar. Er maUnusianis- 
mo es una fórmula ae opre 
sión; la campaña en contra 
de la “Humanae Vitae” es un 
pian p r o g  r a ma d o  por las 
grandes potencias para que 
permanezca ei iiunovnismo ae 
los' polos de dominación.

—¿Pero la-explosión demo
gráfica no genera er suode- 
sar rollo? .

—No es una ley general. Só 
lo las. masas . pueden onecer 
temores a ras mmonas opre
soras. Hay que evitar ius ma
sas; de ahx la  necesidad que 
Norteamérica siente — como 
quedó demostrado en, el dis
curso que pronunció- recien
temente Me Ñ am ara',— de 
mantener '  controladas esas 
masas que un día p u e d e n  
suoievaise. £>i el tercer mun
do adquiere un desarrollo 
normal, desaparecerá eí “am
perio romano ae Washington”.

PILDORAS: AHORA, 
PARA LAS PALOMAS

^ENECiA (Inteipress).— .
En Venecia' viven cien 

mil habitantes y ciento cin. 
cu&nt,» rnh palomas, .calcu
lándose que en breve habrá 
mas palomas que personas, 
én una ciudad donde las 
primeras aumentan a- ritmo 
alarmante y las segundas 
disminuyen emigrando ha
cia tieri a firme.

Los inconvenientes, pro- 
. vocados.por ía .sobrepobla- 

ción ae ras palomas no son 
nada despreciables:., monu
mentos, corroídos por los 
ácidos conteníaos .en los 
excrementos de las aves,, 
suciedad en , los . edificios e 
imposibilidad ,. material de 
nutrir a todos los pichones 
que sólo encuentran algo 

. para comer en. el verano . 
con el advenimiento de los 
turistas.

En-vista de la situación, 
la Oficina Sanitaria de la 
municipalidad veneciana ha 
adoptado una drástica de
cisión: mezclar en él grano 
alimenticio algunas- pildo
ras anticonceptivas, • con
tando para ello con el be
neplácito de la Sociedad 
Protectora de A n i m a l e s .  
Antas dé comenzar la ope
ración, la municipalidad' de 
Venecia, ha tomado contac
to con'* sus Congéneres ’■ de 
Basileá y de 'Madriá, que 
sufren los mismos proble-, 
mas por el '“boom”';'.debip-; 
gráfico de los - îCÍroñés. pa- 
ra realizar un plan común.

UNCION (PL). — La opo
sición estudiantil y el en

frentamiento con la Iglesia 
Católica parecen ser los dos 
principales problemas que 
afronta actualmente el régi
men del dictador Alfredo 
Stroessner.

El mandatario paraguayo se 
entrevistó con el representan
te del Vaticano en esta ca
pital, el Nuncio Antonio In- 
nocenti, y con el Arzobispo 
de Asunción, Monseñor Aní
bal Pena Porta, para tratar 
asuntos vinculados con las re 
Iaciones entre la Iglesia y el 
Régimen, según se anunció 
oficialmente.

En los últimos días las re
laciones del gobierno paragua 
yo con la Iglesia se han tor

nado particularmente tiran
tes debido a que Stroessner 
acusó de “subversivos” a tres 
de los once Obispos del país, 
a la vez que pid ó a la je
rarquía el traslado de cuatio 
sacerdotes españoles también 
acusados de “prácticas subver 
sivas".

Los Obispos se negaron a 
oir el requerimiento del dic
tador paraguayo con respec
to a los cuatro sacerdotes y 
le manifestaron en una carta 
que la expulsión de los mis
mos del país podría t e n e r  
"consecuencias imprevisibles”, 
mientras que el semanario 
católioo "Comunidad” afir
maba que "la Iglesiá ha deja
do de ser un paquidermo ino 
fensivo es Paraguay”.

frujillo: Denuncian una iglesia 
“ comprometida con el poder”
LIMM(Intérpress). — Un manifiesto de -la llamada “Iglesia

Joven”, impreso en el dorso dé una estampa con la efigie 
de Cristo Crucificado, fué difundido entre ios asistentes a la 
consagración episcopal dpi obispo, Monseñor Luis Baldo Rrva, 
en Trjjilto. El hecho provocó revuelo y la policía intentó dete
ner a quienes distribuían el documento.

En grandes letras, el manifiesto proclama “La Liberación 
de loi Pobres”. Los seminaristas trujillanos, que participaron 
en recientes episodios relacionados con el caso de trece sacer
dotes que fueron amenazados de expulsión de sus parroquias 
por las autoridades eclesiásticas de la reg.ón, interrumpieron 
la solemne ceremonia cantando una versión musical del mani
fiesto “Oye Padre”¿

La consagración del obispo había despertado vivas expec
tativa» en Truj 111o piles, después de 200 años, se iba a realizar 
un acto litúrgico dé esta naturaleza. La acción de los semina
ristas Alo mayor trascendencia y espectacularidad a la ce- r e m o » '

"Queremos volver a ser la iglesia del pueblo, como en el 
evanguj  ̂viviendo su- pobreza, sus sencillez y su dolor —dice 
el manifiesto de la “Iglesia Joven ’—. Por eso decimos no a una 
iglesia-esclava de estructuras de compromisos sociales y sí, a 
una i ilesa libre, servidora de los hombres. No a una iglesia 
comprometida con .el . poder y la riqueza. Sí a una iglesia que 
ponga» je en Jesucristo, y se arriesgue a ser pobre. No a un 
esquena jerárquico; que es .impuesto al pueblo cristiano. Sí a 
pastora nacidos del..-pueblo y que buscan con él. No a una 
igles**Jtiie tiene miedo de afrontar la Historia. Sí a una igle
sia valiente, que se .compromete a  la lucha por la liberación 
del peutoo”. .

Mjjadelante, él documento dice: “Por eso denunciamos 
la v.otencia provocada por los ricos y los poderosos, la explo- 
tacion áei hombre por el-sistema inicuo del lucro y del impe
rialismo internación! del dinero, el engaño de una falsa demo
cracia ^anejada por unas pocos, la ¿atrumentalización de la 
educarán en favor de las clases dirigentes”.

Jr* Wmlnaristas- de Trujillo, al parecer estrechamente vin- 
grupo de-saceidotes que integran la organización 

‘Oins "Norte”, capturaron la sede del seminario, hicieron ba- 
tomaron xomo rehén a un sacerdote ■ hace un mes.

curiosamente, en dos establecimientos de muy diverso pro
pósito-fia cárcel y-ei eeminario—, se realizaron hechos simi
lares: os internos tomaron Como rehenes a un cura “para pro
tegerlo de la sanción dictada-por él obispo, que expulsó a tres 
sace, jB e  impedir que el hecho se consumase”. Natural- 
m en te que ]os rehenes recibieron de buen grado este enérgico 
gesto ««adhesión a su -causa. ■
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F R IG O R IF IC O S
JORGE GARCIA:
La agresión?económ¡ca es brutal

El Poder Ejecutivo a tra
vés de una resolución ilegal 
ha implantado una .rebaja 
salarial a los trabajadores de- 
la industria frigorífica me--- 
diante la anulación de la en
trega de los 2 kilos de carne . 
instaurada por laudos del 
Consejo de Salarios y el ser
vicio de restaurante.

La respuesta, no sólo de los 
trabajadores de la carne, sino 
de toda la Villa del Cerro, no 
se hizo esperar.

Mientras vamos entrando al 
Cerro,' vemos algunas leyen
das en los muros: “Cerro, te
rritorio libre”; "Quien siem
bra perdigones, recoge guerri
lleros”. Ya por la calle Carlos 
.Maña Ramírez, un vistazo 
panorámico nos muestra la 
respuesta obrera, de las chi
meneas no sale humo. Sólo 
EFCSA como una instantánea 
de la política flel\ Gobierno, 
estaba trabajando a esa ho
ra. En la curva de Tabáréz, 
un parlante de la Federación 
Autónoma, lanzaba las consig 
ñas obreras. Nos dan uno, va
rios volantes... leemos: “Hoy, 
en el Estadio de Cerro, Juicio 
Público al Gobierno”; . . . “ex
hortamos al Comercio de la '

zona a acompañamos con un 
paro-y cierre, como medida 
solidaria”; . . . “Mujer cerren 
se”: Te invitamos a la asam
blea que se realizará el Vier
nes 2 de mayo a las 18 horas, 
para tratar la- solidaridad con 
los trabajadores de los frigo
ríficos en lucha. Local: Her
manas de la Asunción”. *

Llegamos al local de la Fe
deración. Autónoma de la Car- ¡ 
ne; actividad plena. Pregun
tamos por Jorge García, diri
gente de la Sociedad de Car
ga y Descarga, nos dicen que 
fue a una entrevista con la 
Comisión de Fomento de una 
Escuela. Lo esperamos, a su 
llegada lo entrevistamos.

—¿Qué significa para los 
obreros y sus familias la qui
ta de los beneficios sociales?

—Desde un punto de vista 
económico representa la re
baja real del sala fio en un 
50% para el trabajador ocu
pado, mientras que para el 
desocupado, representa una 
quita mucho mayor, deján
dolo en la indigencia absolu
ta.

TEORIA Y P R AC TIC A  D EL  
M OVIM IENTO OBRERO

JtSTA sección permanente de la página sindical de
IZQUIERDA aspira a recoger las principales opi

niones sobre el movimiento obrero —principalmente 
acerca de los sindicatos, .y sus luchas desde los oríge
nes, Dadas las limitaciones de espacio del periodismo, 
sólo escogeremos las páginas principales; de los gran
des teóricos del movimiento obrero y sintetizaremos las 
principales jornadas de las luchas. Pero al pie de cada 
entrega, irá la referencia bibliográfica, a fin de que el 
lector interesado pueda ampliar sus conocimientos, le
yendo los textos completos. Con ello, aspiramos a crear 
dentro de los trabajadores y demás sectores populares, 
lectores de IZQUIERDA, un necesario espíritu fermenta! 
que fomente la concientización de amplios sectores del 
pueblo.

CARLOS MARX Y LA LUCHA DE CLASES
"“La historia de todas las sociedades que han exis

tido hasta nuestros días es la historia de la lucha de 
clases.

Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, se 
ñores y siervos, maestros y siervos, maestros y oficiales, 
en una palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron 
siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas 
veces, y otras/ franca y abierta; lucha que terminó 
siempre con la transformación revolucionaria de toda la 
sociedad o el hundimiento de las clases beligerantes.

En las anteriores épocas históricas encontramos ca
si por todas partes una completa división de la socie
dad en .diversos estamentos, una múltiple escala gra
dual de/ condiciones sociales. En la antigua Roma ha
llamos patricios, caballeros, plebeyos y esclavos; en la 
Edad Media, señores feudales, vasallos, maestros, ofi
ciales y siervos, y, además, en cada una de. estas cla
ses, graduaciones particulares.

La moderna sociedad burguesa, que ha surgido del 
seno de la sociedad feudal perecida, no ha abolido las 
contradicciones de clase. Ella solo ha creado nuevas 
clases, nuevas condiciones de opresión, nuqvas formas 
cíe lucha, en lugar de las antiguas.

Nuestra época, la época de la burguesía, se distin
gue. sin embargo, por haber simplificado las contradic
ciones de clase. Toda la sociedad va dividiéndose cada 
vez- más en dos grandes campos enemigos, en dos gran
des clases, que se enfrentan directamente: la burgue
sía y el proletariado”.

(Tomado del “Manifiesto Comunista”, de Carlos 
Marx y Federico Engels),

—¿Qué se les ofrece en sus
titución?

—Se nos ofrece una com
pensación a cargo de la Ca
ja de Compensaciones que es 
inaceptable, 1*?) porque supo
niendo que se aceptara, un 
obrero que trabaje todo el año 
perdería $ 0.000 por mes; 2<?) 
Sabemos que el ofreoimiento 
no tiene financiación alguna 
Y ‘ lo hacen para capear el 
temporal. Observe la contra
dicción, mientras que se ale
ga que las empresas que tie
nen abasto y exportación no 
pueden dar el beneficio de la 
carne, se pretende que la Ca
ja  de Compensaciones finan
cie el sustitutlvo, en momen
tos en que a dicha Caja se le 
está debiendo 115 millones de 
aportes ya descontados a los 
obreros.

—¿Dicen que con la quita 
aumentaría la exportación?

—Es totalmente falso, si se 
quisiera aumentar una expor
tación que beneficiara al país, 
se tendría que encarar en se
rio la represión del contra
bando, es por ahí por donde 
salen ganados y entran mi
llones que el pueblo ni ve. Por 
otra parte la veda del meroa- 
do inglés produce excedentes, 
y el trust de la carne, en lu
gar de buscar nuevos merca
dos, procede a la agresión pa 
ra colocar esos excedentes en 
el -mercado interno.

—¿Desde cuándo y a qué 
precio de lucha obtuvieron lo 
que ahora se les quita?

—Es una conquista muy 
vieja, tenga en cuenta que ya 
en la época de los saladeros, 
a los braceros se les daban 
achuras, y observe ahora es
ta actitud, más de cien años 
de retroceso,. Pero además,

todos los 28 de mayo, los 
obreros de la Industria Frigo
rífica recordamos a nuestros 
mártires, que cayeron preci
samente para la consolidación 
de esta conquista que hoy se 
nos quita. Quiere decir, que 
no sólo se nos golpea econó
micamente, sino también mo 
raímente.

—¿A qué responde esta ac
titud del Gobierno?

—Es olaríslmo que el Go
bierno pretenda abrir una 
brecha en el movimiento 
obrero, para a partir de aquí 
seguir escamoteando conquis
tas sociales a todos los traba
jadores, todo ello en el marco 
de ahorrar a expensas del 
pueblo para pagar las deudas 
con el extranjero. Están en 
un plan agresivo, organizado 
por un equipo en el que por 
lo menos hay tres ministros 
vinculados claramente a la 
Banca y a la Industria Gana
dera, de orientación totalmen
te empresista. B u s c a n  un 
efecto sicológic’o en el pueblo, 
al poner 3 soldados en cada 
carnicería. Quieren aparecer 
como defensores del consumo, 
ellos, que han fundido al Fri
gorífico Nacional. Su inten
ción es aislar del pueblo la 
lucha de los trabajadores fri
goríficos y fíjense que cuidan 
más las carnicerías, luego de 
un hecho aislado, que los ban. 
eos, que todos los días son 
asaltados.

—¿Los partidos políticos?.

—Los partidos políticos que 
nada han dipho, responden a 
esta orientación de los em- 
presistas". Quienes dicen tener 
otra concepción, cómo es que 
apoyan a los em presis tas? Ror 
otra parte no nos basta con 
pronunciamientos a i s l a d o s ,  
pretendemos definiciones de 
partido.

—¿Cómo están respondien
do los trabajadores?

—La agresión económica es 
brutal. La respuesta será du
ra y enérgica. Este manotazo 
del Gobierno ha vitalizado al 
gremio de la carne, ha propi
ciado la unidad a nivel nacio
nal, fíjese que se ha integrado 
el Plenario de Organizaciones 
de la Industria Frigorífica 
con: Sindicato de OyO Foo. 
Nacional, Unión Obrera Río 
Negro; U. O. Castro; U. O. 
Casablanca; Sociedad de Car
ga y Descarga; Asoc. de F. 
del Feo. Nacional; Centro 
Protecoión de Abasto; Asocia
ción Supervisores y Empl. de 
Industria Frigorífica; Comi
té Obreros Zafrales; Sindica
tos de Obreros de los Frigo
ríficos Durazno, Impragan, 
Las Moras, Carrasco, Comar- 
gen, Tacuarembó, Cruz del 
Sur.

(En ese momento se inte
rrumpe la conversación, anun
cian: “Compañero, se plega
ron los obreros de la planta 
Artigas de EFCSA”.

—Ya lo está viendo, se ha 
revitalizado el espíritu en la 
lucha. El gobierno con su 
agresión ha hecho ver a los 
trabajadores, ha hecho ver el 
funesto rol de la Coprin, ins
trumento al servicio de esos 
planes. Si antes era repudia
da, ahora es odiada. Esta vi- 
talización del Gremio de la 
Carne le permitirá reivindi
car las verdaderas soluciones 
de fondo para enfrentar la 
crisis, reforma agraria y na 
clonalización de la Industria 
Frigorífica.

Le agradecemos y nos des
pedimos, muchas tareas lo re
claman.

A la salida, un cartel: “RES
PUESTA AL GOBIERNO, VIVA 
LA HUELGA”. Y dejando ya 
el. Cerro, tampoco lanzaban 
humo las chimeneas de EFC
SA.

OPINAN SINDICALISTAS FRANCESES

LA VANGUARDIA SURGIRA DE ABAJO HACIA ARRIBA
“MUESTRA tarea es conven

cer a lo s  trabajadores 
franceses que su lucha va li
gada inseparablemente a la de 
los trabajadores del T e r c e r  
Mundo y que tanto como en 
América Latina, en el mismo 
corazón del mundo desarro
llado hay que luchar por una 
sociedad nueva, que derrote al 
capitalismo.”

René Decallion, Vicepresi
d e n t e  de la Confederación 
F r a n c e s a  Democrática del 
Trabajo sintetizó en esta fra
se las razones de la impor
tancia que la CFDT le asigna 
al movimiento sindical latino
americano y justificó parale
lamente la visita de dos días 
que cumpliera a Uruguay jun. 
to a René Salanne, Secretario 
d e Asuntos Internacionales, 
después que mantuvieron con
tactos con una serie de orga
nizaciones brasileñas ya clan- 
destinadas o a un paso de ser
lo y antes de ir a Buenos Ai
res, para responder a una in
vitación especial de la CGT 
de los argentinos.

La programación que cum
plieron en nuestro país in
cluyó una conferencia pública, 
destinada a analizar funda
mentalmente el papel jugado 
por el movimiento obrero en 
los acontecimientos de mayo •

júnio del 68 en Francia, una 
rueda de prensa de la que fal
taron prevlsiblemente, los ór
ganos del sistema y mantuvie
ron contactos directos con de
cenas de dirigentes sindicales, 
culminando con una reunión 
con integrantes del Secreta
riado Ejecutivo de la CNT, que 
se redujo a una extensa plá
tica con D’Elía y H. Rodríguez, 
dado que el resto alegó im
postergables —e inopinados— 
compromisos sabatinos.

No rehuyeron respuestas im
portantes: “Admitiendo que el 
desarrollo de los acontecimien
tos tomó a todo el mundo de 
sorpresa, la toma del poder 
político pudo haberse concre
tado si hubiera existido par
ticularmente un aparato polí
tico de vanguardia capaz de 
j u g a r s e  sin especulaciones. 
Esa vanguardia política, no
toriamente, no estaba consti
tuida ni por el PC, ni por la 
Federación Socialista de Mit- 
terand ni incluso por el Par
tido Socialista Unificado, de 
Mendes Franoe, que fue el que 
mayores esfuerzos hizo para 
interpretar lo que ocurría”. 
Son conscientes, en esto, que 
la vanguardia surgirá de aba
jo arriba y no tendrá necesa
riamente que expresarse elec- 
toralmente, a p e s a r  de la

enorme vigencia que tienen en 
Francia las instituciones bur
guesas”.

Siguen pensando que la uni
dad es un tema insoslayable, 
más en Francia, donde báy 
cinco centrales sindicales —la 
CFDT es la segunda numéri
camente hablando— aunque 
“de poco sirve concretarla si 
realmente surgen en los he- 
c h  o s concretos diferencias 
sustanciales de enfoque”.

Su central ha sido, dentro 
de la n o v e l  Confederación 
Mundial del Trabajo (ex CI- 
SO) la que con más insisten
cia ha planteado el problema 
de una estrategia común con 
las organizaciones sindicales 
del Tercer Mundo. “En un 
mundo donde predominan las 
g r a n d e s  concentraciones de 
capital, capaces de presionar 
y aun condicionar a los go
biernos, los trabajadores de
ben actuar de tal manera que 
un metalúrgico francés sienta 
obligatorio no trabajar horas 
e x t r a s  para compensar la 
huelga de un alemán o un ve. 
nezolano bajo la misma com
pañía o que, si se quiere des
truir una organización sindi
cal del ramo en un país con
creto, el resto sea capaz de 
reaccionar articulada cons
cientemente”. (p a s ta  pág. Ú)
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MITIN SINDICAL
Ĵ A dirección de la CNT postergó por una semana el mitin 

programado para el l v de mayo. La decisión se tomó 
i al mediodía, cuando aún llovía. Muchos trabajadores lamen- 
i taron la suspensión de esa marcha cuando el tiempo se nor
malizó por la tarde, porque estaba molestando en sus áni
mos el comunicado del Ministerio del Interior que durante 
la mañana de ese día, hizo advertencias amenazadoras y en 
cierta medida intimidatoria para el desarrollo del acto pro- 

; gramado.
En el cierre de nuestra edición, está culminando la ma- 

' nifestación y el mitin (miércoles 7). La adhesión de los 
trabajadores y el pueblo ha sido grande, la palabra de José 
D’Elía' en Agraciada y Colonia está, en estos momentos, 
nucleando a la concurrencia.

Durante todo el día la movilización policial y militar 
; —precauciones del régimen— también ha sido enorme y muy 
, notoria. Poco a poco, de tanto ver soldaditos, nuestros niños 
no encontrarán novedosos los desfiles del 25 de agosto.

Movimiento Juvenil Salteño
RECIENTEMENTE se oons- 

| muyo el Movimiento Ju
venil Salteño, que pasó a in- 

j tegrarse a la uepai tamental 
I de ls Convención Nacional de 
j Trabajadores como tesumo- 
j nio de su Inserción dentro 'de 
i la lucha general de los obre

ros y el pueblo de Salto.
El Movimiento, que ha pla- 

¡ niñeado y ejecutado movili- 
¡ zaciones de notoriedad en Sal- 
i to declara que ios jovenes 
| "tenemos la inmensa respon- 
i sabiiidad de que esa forma- 
j clón sea encarrilada hacia las 
| clases populares y no que en 
‘ definitiva se m a r q u e  para 
' siempre esa separación que 
quiere el gobierno oligárquico 

' que soportamos”.
En su declaración de prin- 

; clpios exhorta a la juventud

Opinan sindicalistas 
Franceses

| (Viene de la pág. 10)
! Aumitidas que son las difi- 
cultai.es señaian casos con- 

¡cietos surgiuos en el conti- 
.nente europeo e mclusive en 
el latinoamericano, pero to- 

Idavia sm una proyección glo- 
| bal capaz de supéiar las con- 
jdlcionantes con «mentales o 
regionales. “La solidaridad in
ternacional no puede ejercer- 

[se sólo con palabras”, subra
yaron.

En esta materia, si bien no 
poseían información fresca, 
entienden que la unidad sin
dical por encima del marco 
de las tres grandes organiza
ciones de la h o r a  (CIOLS. 
F8M, CMT) podrá prosperar 
a partir de actos significati
vos como el que acaban de 

loonoretar . los socialdemócr a- 
tas europeos al obligar al re
tiro de la CIOLS de la AFL- 
CIO yanqui, abiertamente abo
cada a una campaña divisio- 
nista. Creen que una unidad 
sindical capaz de marginar 
el movimiento sindical de la 

{dependencia de los bloques 
Ipuede impulsarse y ayudaría 
grandemente a una estrategia 
pr táctica común de los tra 
bajadores organizados d e l  
mundo.
j “La CFDT es receptiva a 
gestos derivados de la CGT 
francesa y CGIL i t a l i a n a  
h-que han tenido enfoques an
tagónicos a la dirección ma- 
yorltarla de la FSM, férrea
mente controlada aún por los 
taoscovitas— que han llegado 
a plantear la eventualidad de 
una central unitaria a esca
la mundial no alineada a la 
jolitlca de los bloques”, agre-

toda ( o b r e r o s ,  estudiantes, 
campeamos, etc.), que una sus 
esfuerzos á es«e movimiento 
para que “juntos podamos re
correr y negar a conseguir 
soluciones que nos hagan con- 
cíe car iluto ti sus a¿>p Aleaciones 
como pe¿ oonas humanas cons- 
Ciernes de su papel en la so
ciedad”.

Er Movimiento ha difundido 
un peiluaioo 'Va«iia iNUeVa’ 
que es su vocero oficial y .en 
su pia«uiorma, que denuncia 
que "vivimos una suuac.on en 
que la poni/ica nevaua a roano 
por un equipo ue gooierno 
coníoruiaao por personas vm- 
CUiaaas Un ec «amen te a. poae- 
íOous intei esíss económicos, 
nac-.onaies o extranjeros na 
conaucioO a la nación a una 
de sus peores Crisis económi
ca, ponuca y social”.

Plantea c o m o  exigencias:
1) La anulación total ue la 
OOPxvrN, por considerarla an
tipopular, antmemocratica y 
por en«enuer que socaoa los 
intereses de la ciase ODrera;
2) El rompimiento c o n  e l 
FMI, por ser qrnen condiciona 
totanironte la Vida económi
ca, social y política del país;
3) El derecho y la obligación 
al trabajo, ese derecuo que 
no existe dauo que vemos en 
los estadísticas ue oficinas 
gubernamentales un alto por- 
c e n t a j e  ue  desocupación;
4) Er derecho a la cultura, 
dado que un país se desarro
lla en la mecüua que sus in
tegrantes muestren su capaci
dad ue saber, lo que le dará 
conciencia ue obligaciones y 
derecnos; 5) Nacionalización 
de la banca y el comercio ex
terior, por que los enormes 
capitales nacionales, absorbi
dos por ellos se evaden ai ex
tranjero, siendo esta una de 
las causales, quizá la mayor 
del crecimiento del empobre
cimiento nacional; 6) Nacio
nalización de las empresas 
privadas, que explotan nues
tras riquezas, obteniendo di
visas que resultan en benefi
cio d e  pocas p e r s o n a s ;
7) El capital es fruto del tra 
bajo, y a quién trabaje le 
corresponde el producido de 
su trabajo. Los bienes de pro
ducción no pueden estar en 
manos de unos pocos. Por úl
timo, el Movimiento ve en los 
hechos que la propiedad de 
la tierra debe estar en manos 
del campesino que la trabaja, 
pero en los hechos la propie
dad de la tierra se encuentra 
concentrada en un pequeño 
grupo, por lo que ven como 
tarea indispensable para el 
progreso, una reforma agra
ria, para la descentralización 
de la propiedad.

Ocupada Fábrica Remax S.A.

Desde el 29 de abril está en 
conflicto, ocupando la fábrica 
el personal de la fábrica tex
til keMAX S. A. La patronal 
integraua por Tichauer y Bu- 
vis desde el mes de agosto 
han rebajado el salarlo a su 
personal en ün 10%, además 
violan categorías. Los obreros 
durante muenos meses vienen 
sufriendo todo tipo de perse
cución y represalias, que se 

. agravar on al anunciar la pa
tronal el cierre de la fábrica. 
Hay una mediación del Minis
terio de Trabajo sin resulta
do. Se realizan por parte de 
todas las fábricas textiles de 
la seccional Mar oñas, paros y 
movilizaciones de solidaridad.

Conflictos Municipales 
de Artigas

El Intendente de Artigas 
debe a los trabajadores muni
cipales vanos meses de atra
so en sus sueldos. En razón 
de ello los trabajadores vie
nen realizando paros de 4 ho
ras. Auemás se nan despeuldó 
a 75 obreros eventuales y la 
gremial exige su reposición. 
El conflicto trenae a agravar
se y no es difícil que se de
crete un paro por tiempo in
determinado.

Demostración Femenina en 
apoyo a los trabajadores 
de la carne.

Las Elecciones 
en] Bancarios

El día 2 culminaron las elecciones en el gremio bancarló. 
Participaron en la misma 8.500 afiliados de todo el país, lle
gando votos desde más de 70 localidades del interior.

La rica e Intensa experiencia vivida por ese gremio en el 
curso del año pasado hacía de esta consulta un acontecimiento 
político sindical de enorme relevancia. En efeoto, una Intensa 
vida gremial, una participación creciente de la masa en la 
vida del sindicato ha permitido nacer y desarrollar una variada 
gama de expresiones políticas. Dentro de la ABU militan no 
sólo afiliados a los sectores tradicionales de la lzquieida po
lítica, sino incluso adheridos a esótericas organizaciones (mus- 
pistas, trotskistas, etc) que, por lo general, sólo registran su 
influencia en el medio estudiantil o universitario.

II) LAS FUERZAS QUE SE MEDIAN

Tres grandes agrupaciones encontraron respaldo masivo 
entre los afiliados.

Estas son:
La lista “3”: Fue dirección hasta ahora. Sostiene la misma 

línea que la orientación mayoritaria en la actual dirección de 
la CNT.

La lista “55”. Tradicionalmente expresaba los sectores me
nos oombatlvos del gremio. A través de ella la derecha Intentó 
jugar un papel dentro del sindicato. En los últimos tiempos 
se ha procesado una intensa renovación en los militantes de 
dirección. El desplazamiento dq la 3 hacia posiciones más 
quietistas habilitó el ascenso dentro de la “55” de los jóvenes 
más radicales, que realizaron a lo largo del año 1968 una dura 
crítica a la dirección mayoritaria, imputándole falta de com
batividad y propugnándo planes de lucha más agresivos.

La lista “19”. Fundada en 1987. Constituye un equipo ac
tivo, integrado por militantes independientes o adheridos a 
organizaciones políticas de la izquierda radical. A través de la 
“19” se viene expresando el Impulso combativo de la masa 
frente a la actitud contemporizadora de la dirección. Se plan
tea una concepción global revolucionaria y encuadra su ac
ción en un trabajo profundo, de carácter geneial, encaminado 
a luchar por una transformación de fondo en las estructuras 
del país.

III) ALGUNAS CIFRAS

A) TOTAL DE VOTANTES

1967 1968 1969
10.304 9.089 8.468

El descenso en el número de votantes se debe fundamen
talmente al descenso del número de funcionarios activos.

El martes centenares de 
mujeres acompañabas por sus 
niños realizaron un mitin en 
la Plaza Libertad en apoyo de 
los obreros frigoríficos en con
flicto. Desde el Cerro portan
do baño eras dieron la nota 
combativa. A m a s  de casas, 
obreras de la industria, estu
diantes hicieron uso de la pa
labra paia señalar el propó
sito firme de resistir las me
didas ael gobierno. De alli 
manifestaron hasta el Palacio 
Legislativo.

Plenario de Maldonado 
se reúne.

El sábado se reúne el Ple
nario ae organizaciones gre
miales de Maldonado en for
ma extraordinaria, para tra
tar la designación de delega
dos al Congreso de la C.N.T. 
y discutir los informes del 
mismo. Para ello están cita
das todas las organizaciones 
departamentales filiales.

B) VOTOS POR LISTAS
LISTA “3”

1967 1968 1969
En Banca Oficial ........................ 1.434 875 663
En Banca Privada ...................... 2.790 ¡ 2.985 2.112
General ....................... . ................. 4.474 3.979 2.913

Disminuye 1.066 votos desde 1968
1.561 i* n 1987

LISTA “55”
1967 1968 1969

En Banca Oficial ........................ 839 651 373
En Banca Privada ....................... 3.405 2.490 2.275
General .......................................... 4.470 3.268 2.738

Disminuye 1.734 desde 1967
532 1968

LA LISTA “19"
1967 1968 1969

Banca Oficial .............................. 417 885 839
Banca Privada ............................. 740 741 1.154
General .......................................... 1.198 1.653 2.019

AUMENTA
Desde 1967: 821

” 1968: 386

Asamblea Plenaria Textil

Los días 9, 10 y 11 se reúne 
la XII Asamblea Plenaria Na
cional del C.O.T. para consi
derar un muy Importante or
den del día y elegir las au
toridades. Destacándose los 
temas de orientación del gre
mio frente a los problemas 
reivindícateos y del conjunto 
del movimiento sindical. Po
siciones a llevar al Congreso 
de la CN.T. y lo referente a 
los problemas de organización'

5o. Encuentro de Izquierda
A partir de este mes nuestros Encuentros serán el 

último VIERNES DE CADA MES.
El 5to. Encuentro será el viernes 30 de Mayo.
Los detalles de su programación irán en nuestro 

próximo número.

RESERVE SU ULTIMO VIERNES DE MAYO



12 . i z q u i e r d a

Cómo Barrientos y Ovando se vincularon a los campesinos bolivianos
iones del eeneral René Barrientes con sectores cam- fe M gggjí AS relaciones del general René Barrientos con sectores cam- 

- pesinos bolivianos fue anterior al golpe militar del año 64. 
Además de ciertas condiciones personales de Barrientos, esos 
vínculos resultaban de una coincidencia de intereses del go
bierno de Bolivia y de los norteamericanos.

Presionado por la creciente oposición de los mineros, que 
liabian roto con el régimen, el gobierno del presidente Paz 
Estenssoro se apoyaba fundamentalmente en los campesinos y 
el general Barrientos tuvo la misión de organizarlos mejor pa
ra detener la influencia del líder minero Juan Lechín.

Por su parte, el Pentágono necesitaba penetrar en las re
giones campesinas, buscando neutralizar sus impulsos revolu-, 
cionarios. Nada mejor que usar las fuerzas armadas para esa 
tarea, dándoles una ocupación táctica, ya que el ejercito se 
había convertido en una gendarmería y no existía aún guerri
llas a combatir. Se agrega a eso una circunstancia importante: 
en la época, los intereses norteamericanos en el agro bolivia
no eran casi inexistentes. Todo su poder explotador se con 
centraba en el comercio..urbano, el petróleo y el estaño. No 
había, de ese modo, riesgo en herir intereses de las empre
sas yanquis, que recibirían con agrado cierta ampliación del 
mercado de consumo para los productos industriales que ma
nufacturaban o importaban. Conseguir una relativa tranquili
dad en el campo era, así! una meta común.

De esta coincidencia resultó el apoyo político y logístico 
que el general Barrientos encontró para penetrar en algunos 
sectores campesinos, llevando como atractivos no solamente 
su reconocida demagogia sino también pelotas de fútbol, me
dicamentos, algunos instrumentos agrícolas, etc., con que se 
tentaba hacerlos olvidar de su marginación. A través de la 
Acción Cívica, un organismo financiado por la Alianza para 
el Progreso. Barrientos obtenía los medios para ampliar su 
campo' de penetración.

EL VALLE DE COCHABAMBA

Siendo hijo dél Valle de Cochabamba, donde el enfrenta
miento entre terratenientes-y campesinos fue agudo antes y 
después de la reforma agraria hecha por la Revolución, Ba
rrientos concentró en esa área su esfuerzo principal. Ahí se 
encuentra la región de Ucureña, donde el Movimiento Nacio
nalista Revolucionario tenía una de sus bases campesinas más 
aguerridas. Se calcula que más de 50.000 armas, inclusive ame
tralladoras, fueron distribuidas por el gobierno nacionalista a 
las milicias armadas de esta región vulgarmente conocida como 
la “República Popular de Ucureña”. Cuando el MNR perdió su 
impulso revolucionario y se hicieron frecuentes los choques 
entre el gobierno y los mineros, ios 20 o 25 mil hombres arma
dos de estas milicias campesinas —parcialmente burocratiza- 
das— fueron frecuentemente movilizados como amenaza po
tencial a los trabajadores de las minas. Agréguese a esto un 
uato complementario: muchos de los mineros son de extrac
ción campesina y mantenían en cierto grado relaciones con 
sus parientes y amigos del Valle de Cochabamba.

El golpe del 64 contra Paz Estenssoro tuvo dos inspirado
res contradictorios: por un lado, los norteamericanos y la dere
cha, que buscaron liquidar lo que aún existía de revolucionario 
en el régimen, y la izquierda, .con algunos sectores liberales del 
país, que esperaban eliminar la corrupción administrativa y que
brar el estancamiento de la Revolución y forzar nuevos avances. 
Lúe la rebelión de los mineros con sus 21 estaciones de radio, la 
marcha de sus milicias armadas sobre Oruro y La Paz y los 
actos de lucha de los obreros fabriles de la Capital, los que 
decidieron la suerte del movimiento militar, Pero pocas horas 
después de haberse depuesto al gobierno del MNR el ejército 
ocupaba La Paz, cerraba las radios obreras y cazaba a los 
dirigentes sindicales en las barriadas paceñas.

DEMAGOGIA SOBRE EL VALLE

La derecha rápidamente copó el poder, y los sectores más 
íeaccionarios de la oligarquía se movilizaron para retornar a 
los latifundios expropiados por la Revolución. Este fue un lar
go proceso que generó numerosos enfrentamientos entre cam
pesinos y terratenientes.

Los norteamericanos no cambiaron de táctica. Al mismo

tiempo que desencadenaban una criminal represión en las mi
nas y centros obreros, con decenas de muertos, centenares de 
heriaos y escenas de terror en todas partes, libelaron a Ba
rrientos para que pudiera hacer su política en los centros neu
rálgicos del campesinado militante. Cuanto más tensa se tor 
naba la situación en las minas, Barrientos más se acercaba a 
lós núcleos cámpesinos, movilizando toda ciase de expedientes 
y medios de control. Para dar una demostración de su poaer de 
apoyo a los campesinos, basta decir que una tarde, en ese mis
mo Valle de Cochabamba donde terminó sus. días, hacía volar 
escuadrillas proclamando que los aviones convergían hacia ese 
lugar con el objetivo de impedir que los terratenientes echa
sen a lós campesinos de sus tierras. Por otro lado, seguía entre
gando títulos de propiedad —muchas veces meramente simbó
licos— los cuales ayudaban a Identificar a Barrientos como un 
salvador de la Reforma Agraria y de la Revolución.

Cuando irrumpió el movimiento guerrillero del Che, Ba
rrientos convocó a los campesinos a que apoyasen al gobierno 
para “impedir que Guevara sacase las tierras que la Revolu
ción les había dado”.

Es natural que todo esto se basara en una estructura su
mamente artificial. Primero, porque la actuación de Barrien
tos estaba localizada en dos o tres centros rurales, y segundo, 
porque las contradicciones entre el carácter derechista y pro
imperialista de su régimen y las crecientes exigencias de los 
campesinos terminarían por desenmascarar su demagogia. Es
to ocurrió cuando, bajo la presión del Fondo Monetario In ter
nacional, tuvo que fijar un nuevo impuesto al agro, dando lu
gar a una verdadera rebelión en el campo. Barrientos fue ape
dreado en una región agrícola en las cercanías de Oruro y se 
verificaron manifestaciones antigubernamentales en casi to
do el país.

EL NUEVO “PROTECTOR”

Desarmaron a los 
centinelas de Qnganía
BUENOS AIRES. — Por 

raro que parezca, seis 
hombres armados atacaron 
a la custodia de la Quinta 
Presidencial de Olivos (re
sidencia del general Onga- 
nía), llevándoles las armas: 
una ametralladora UZI con 
21 proyectiles y una pistola 
calibre 9. Lo más plntorez- 
co e s  q u e  lo s  atacantes 
abandonaron a pie el lu
gar, que débe ser el más 
vigilado de la República. 
Mientras tanto, en Rosario 
dos personas atacaron la 
guardia de la compañía de 
servicios del Comando del 
Cuerpo de Ejército n. Se 
estableció un recio tiroteo, 
pero los atacantes logra
ron fugar.

BRASIL:

Grave crisis 
e n  Sao Paulo
BRASILIA. — Cerca de un 

centenar de diputados na. 
oionales y de los Estados, in
tendentes, funcionarios de la 
justicia y periodistas integran 
la nueva relación de personas 
que perdieron los derechos po
líticos y sus puestos. Se suma 
a estos cerca de un centenar 
de p r o f e s o r e s ,  incluyendo 

i científicos de renombre, que 
también fueron dejados ce-

En sus últimas excursiones al interior, el ex presidente, 
buscaba dominar la revuelta. La cobranza del tributo fue apla
zada, pero quedó, el fermento de la insatisfacción. Muerto Ba
rrientos, los campesinos de Cochabamba renuevan, con el ge
neral Ovando Candía, la misma táctica. Temiendo un ascenso)
de la derecha latifundista en el gobierno del presidente Siles L _ _ _ _ _
Salinas proclamaron a Ovando su “protector”. Una vez m ás©  santes. La Universidad de Sao 
se diseña una coincidencia de intereses tácticos: los campesi-gj? paulo fue la que más ha su- 
nos creen que, conla izquierda virtualmente en la clandestini-f frido con esta nueva ola de 
dad, las minas ocupadas y ninguna fuerza organizada, para ti terror cultural^ Para tener 
respaldar de inmediato a sus intereses, solamente el ejército r  una idea de los extremos de 
tendría condiciones dé impedir un repunte de los latifundistas! violencia a los que ha llegado 
en las áreas agrícolas. A su turno Ovando, cuyos lugartenientes f-j ia dictadura brasileña cita- 
están fomentando, entre bambalinas, la deposición de Siles Sa > t mos el caso del famoso pe
lmas, necesita forjar una fuerza de choque contra los mineros,! riodista Antonio Calado, au- 
que al mismo tiempo sirva de contrapeso a eventuales conspira- W  tor de diversos libros y re- 
ciones de otros generales no adictos a su lideranza. . r l  dactor del importante diario

Ese es el cuadro actual. El desarrollo de los acontecimien- [ j “jornal do Brasil”, a quien 
tos es imprevisible. Cuando escribimos esta nota el presidente!/ se le suspendieron ios dere- 
Siles Salinas aún se mantiene en el poder. Ovando'no forzará! chos políticos por iiez años 
su deposición si está seguro que en las elecciones de 1970 ob- i 1 “con la prohibición de ejercer 
tendrá el triunfo, pero, para eso, es fundamental que las elec- actividades de periodismo en 
clones sean prefabricadas, pues en cualquier elección libre, en empresas periodísticas o esta- 
Bolivia, el MNR, el PRIN y otros grupos afines vencerán tran - r  clones de radiodifusión de so. 
quilamente. Aún en la situación actual, Paz Estenssoro y el' nido e imagen, así como las 
MNR tienen la mayoría del campesinado y. Lechín y los grupos & de magisterio en cualquier 
de la izquierda revolucionaria dominan las minas v los sectores; nivel”, 
obreros-estudiantiles de La Paz y las grandes ciudades. Es p o - if Ha causado gran impacto 
sible que acontecimientos tumultuosos ocurran en Bolivia a ; ' la noticia de que el poderoso
corto plazo —crisis de gabinete, golpes y contragolpes en las ■ E s t a d o  de Sao Paulo está
fuerzas armadas, atentados, etc.—, pero no se descarta que ijk amenazado de una crisis íl- 
surja un invitado de piedra: las guerrillas. Lo único que seis nanciera dramática. Pese a 
puede decir, por el momento, es que la muerte de Barrientos S  las negativas del gobernador
fractura el sistema. No será fácil a los yanquis y a la ollgar- Abreu Sodre y del ministro de
quía continuar con el mismo esquema, en un panorama per- jj Hacienda, Delfín Netto, es sa- 
turbado por todas las contradicciones internas que en cierto bido que la noticia tiene fun* 
modo, Barrientos consiguió neutralizar. damentos válidos.

CHILE: Mitad del P. D. C. a favor de la Alianza Revolucionaria
CANTIAGO. — Por 233 con

tra 215 votos, la Junta 
Nacional del Partido Demó
crata Cristiano ha rechazado 
la propuesta de su sector 
“rebelde” para que el partido 
concurriera a las elecciones 
integrando u n : Frente Revo
lucionario con todas las agru
paciones marxistas. El estre
cho margen de la votación 
muestra la profunda división 
que enfrenta la Democracia 
Cristiana.

Difícilmente, en las condi
ciones actuales, el PDC pueda 
seguir unido. La reacción más

vigorosa Se radica en la Jun
ta Nacional de la Juventud, 
donde el sector “rebelde” ha 
obtenido un triunfo aplastan
te en las eleociones para la 
nueva Directiva Nacional: por 
160 votos, contra 100 dados a 
los otros dos sectores: “oficia
listas” y; “terceristas”. El sec
tor triunfante se define cla
ramente por el socialismo, “el 
modelo económico - social en 
que los medios de producción 
están en manos de los traba
jadores”.

Poco antes de la reunión de 
la Junta Nacional del Partido,

el presidente de la Juventud, 
recientemente electo, J. Enri
que Vega, manifestó que si el 
P.D.C. no cambia su orienta
ción política “seria una falta 
de honradez seguir permane
ciendo en sus filas”.

El senador Rafael Agustín 
GomUcio, partidario de la “en
tente” de izquierda, inició ofi
cialmente el proceso de divi
sión de la DC. “He pedido al 
presidente del Partido que me 
borre de los registros de la 
Democrac i a  Cristiana”, de
claró.

Estas decisiones podrán te

ner importantes derivaciones 
en el alienam lento de los par. 
tldos comunista, socialista y 
radical.

Mientras el ambiente polí
tico estaba siendo agitado por 
estos hechos, en la radical

ciudad de Concepción, un gru
po de 15 jóvenes ocupó la ra
dio “Bio-Bio”, lanzando un* 
proclama en que el pueblo era 
Invitado a tomar el poder por 
la violencia.

V E N E Z U E L A : Sigue la lucha
CARACAS. — El alto mando de las FLN, FALN, 

decidió reanudar la lucha guerrillera, después que el go
bierno se negó a disolver las fuerzas militares antiguerri- 
lleras.



El Líbano entre Pa solidaridad 
diplomática y la guerra activa
BEIRUT. — Líbano está sacudido por una de sus más graves

crisis Internas, resultantes de los choques entre fuerzas de 
seguridad y comandos palestinos, que arrojaron un saldo de 
17 muertos y un centenar de heridos. En Líbano hay decenas 
de miles de refugiados a los cuales el gobierno presta asisten
cia y la población tributa solidaridad.

Con el agravamiento de la situación militar en Oriente Me
dio las corrientes Radicales —tanto civiles como militares—, 
se unen a los palestinos exigiendo una participación más di
recta del Libano en la guerra. A esto se oponen ponderados sec
tores de la política tradicional Ubanesa que, aun siendo solida
rios con los árabes, no desean que el país participe activamen
te en las operaciones militares fronterizas. Sostienen, además, 
que por su sólida posición financiera y buenas relaciones en 
todo el mundo occidental Líbano está en excelente situación 
para colaborar en la causa árabe en un campo poco favorable 
al trabajo diplomático de la RAU, Siria, Argelia, Yemen, Irak y 
otras naciones hermanas.

El gobierno de] primer ministro Rashid Karami, que re
nunció en pleno después de los dramáticos enfrentamientos en
tre policías y “fedayns”, era en cierto modo una expresión de 
esta política de discreto compromiso entre la posición militar 
y la diplomacia.

Todo indica que los sentimientos árabes de los libaneses 
y la apasionada solidaridad con la causa palestina de su ju
ventud forzaren al presidente Charles Helou y al gobierno que 
reemplace a Karami una actitud bélica cada, vez más compro
metida militarmente.

INGLATERRA:

Perros policiales drogados

Francia, sin caos, marcha hacia las elecciones

^ONDRES (Interpress). — 
Es muy probable que la 

Sociedad Protectora de Ani
males acuse formalmente al 
famoso Cuerpo de Policía In
glés, Scotland Yard, de con
vertir en drogadictos a un 
grupo de perros pertenecien
tes al “Drug Squard”, o es
cuadrón para la investigación 
de estupefacientes.

Desde hace algún tiempo, 
.Scotland Yard se sirve para 
sus investigaciones y allana
mientos. de perros ¡—lobos 
adiestrados para olfatear ma
rihuana, hashlsh, heroína, co
caína y otras sustancias aná
logas traficadas por contra
bandistas—. Cuando uno de 
los miembros de una de las 
principales sociedades protec
toras de animales de Gran

Resucitó el Vietcong
CAIGON. — Después gue los 

norteamericanos anuncia
ron el fin de la ofensiva Viet
cong, poderosos destacamen
tos patrióticos reanudaron sus 
ataques en gran escala. El 
principal hecho de esta ofen
siva fue la ocupación de una 
poderosa base del ejército de 
los Estados Unidos, cerca de 
es t a  Capital. L os ataoantes 
ocuparon las casamatas del 
perímetro de defensa y vola
ron todos los depósitos de mu-i 
nlclones y de combustibles. El 
Inesperado ataque causó gran 
revuelo en los altos mandos 
norteamericanos.

EE. UU.
WASHINGTON. — Más de 

200 millones de dólares fue
ron las pérdidas causadas por 
manifestaciones estudiantiles 
en los últimos días. Varias 
Universidades fueron ocupa
das como protesta contra la 
discriminación racial, la gue
rra de Vletnam y la depen
dencia de varios centros de 
enseñanza de las directivas 
del Pentágono.

Bretaña, quiso conocer la for
ma como eran instruidos los 
perros, recibió explicaciones 
“sumamente vagas y nada 
tranquilizadoras”. De Inme
diato, decidió iniciar una In
vestigación al respecto.

L os “perros drogadictos" 
fueron utilizados en el pasa
do en varios casos de corte 
sensacional y de los cuales la 
prensa inglesa se preocupó 
extensamente: por ejemplo, en 
el allanamiento de las habita
ciones. de los beatles John 
Lennon y George Harrison, 
ambos procesados por pose
sión ilearal de hashish. E 1 
“Daily Mirror” informó que 
Scotland Yard, para cada ti
po de droga, usa perros dis
tintos, los cuales, cuando son 
llevados ai lugar, buscan y 
olfatean “con afán y desespe
ración”, sin gran diferencia 
con los drogadictos humanos, 
tratando de satisfacer su vi
cio.

Lo que fuera en un comien
zo sólo un atisbo de duda, se 
ha transformado así en casi 
certeza, y se señala ■ que la 
policía, probablemente a tra 
vés de la alimentación, ha
bitúa a los animales a los es
tupefacientes. De tal mane
ra, es probable que la famo
sa Scotland Yard sea acusada 
por los miembros de la Socie
dad Protectora de Animales, 
bajo la específica acusación 
de "haber iniciado en el vicio 
de las drogas a un cierto nú

mero de perros”.

INDIA

WNEVA DELHI. — Asumió 
la presidencia de la Repú. 

blica el Vicepresidente V. V. 
Giri, de 74 años. Sucede al 
presidente Zakir Husaln, re
cientemente fallecido de un 
infarto, a los 71 años. Dentro 
de 18. meses será electo el 
nuevo presidente.

La flamante Diputada 
BERNADETTE DEVLIN

No ha cambiado la 
tensa situación en 
Irlanda del Norte
gELFAST — La tensión en 

Irlanda del Norte no ha 
disminuido, después q u e  el 
nuevo Primer Ministro James 
Chichester-Clark formó su go 
bierno, integrado por ocho 
ministros del antiguo gabine
te y tres notorias enemigos 
del ex Primer Ministro O’Neill. 
Tropas inglesas continúan 
protegiendo los servicios pú
blicos del país, mientras la 
comunidad católica sigue su 
campaña por la conquista de 
derechos o i v i 1 e s, radicada 
principalmente en la exigen
cia de “un hombre, un voto”.

Como se sabe, el gobierno 
protestante de Ulster solamen
te concedía el derecho de 
voto a los propietarios, que 
son en general protestantes. 
No siendo electores, los cató
licos difícilmente pueden ser 
beneficiados por los planes de 
viviendas. Curiosamente, la 
aparente lucha religiosa es, en 
realidad una lucha de clases. 
La flamante diputado Jose- 
phine Bernadette Devlin, una 
Jovéncita de 21 años, que fue 
electa para la Cámara de los 
Comunes, en plena crisis, de
jó claro, en su dramático dis
curso Inaugural, el carácter 
discriminatorio del régimen y, 
por su prédica socialista, se 
desvinculó de todo sectarismo 
religioso.. E n , ese discurso dijo 
la activista católica de los 
derechos civiles:

“‘No hay lugar para noso
tros, campesinos comunes, en 
Irlanda del Norte. No hay lu
gar para nosotros en la socie
dad de los terratenientes, 
porque nosotros somos los 
desposeídos y ellos los posee
dores El puefbld de Irlanda 
del Norte esta oprimido por 
un gobierno corrompido, in
tolerable y egoísta. El pueblo 
ya está harto”, declaró con 
vehemencia.
Holanda

TTLBURG. — Con el nom
bre de Karl Marx bautizaron 
a la Universidad' Católica de 
Tllburg los estudiantes que 
ocupaban dicho centro.

|>ARIS. — Todo Índica que 
ni la derecha ni la iz

quierda, ni tampoco el centro 
comparecerán unificados a las 
elecciones del primero de ju
nio para elegir al sustituto del 
general De Gaulle. Pese a los 
esfuerzos unitarios de algunos 
políticos Influyentes, la iz
quierda no se decidió por un 
candidato único, puesto que 
se admite que en caso de una 
segunda r u e d a  los diversos 
candidatos renunciarían e n 
favor del mejor situado. Los 
socialistas propusieron para 
candidato e 1 intendente d e 
Marsella Gastón Defferré; el 
Partido Comunista a Jacques 
Duelos, el Partido Socialista

De la caridad
QUANDO un presidente nor

teamericano se va, acos
tumbra dejar un tangible 
testimonio de su persona do
nando al país una colección 
de “souvenlrs” presidenciales. 
Esta costumbre data de la épo 
ca de Herbert Hoover, que 
acumuló sus recuerdos en' 
West Branch, Iowa, en un 
modesto edificio si se le com
para con el que se hizo cons
truir Truman en Independen- 
ce. Montana, y más tarde Ei- 
senhower en Abilene, Kansas. 
El de Johnson estará nronto 
para 1970. será un auténtico 
monumento a la vanidad y se 
elevará sobre lo alto de una 
colina dominando la capital 
del petróleo norteamericano.

El nabab tejano ha decidido 
que su edificio será más am
plio y grandioso que los de 
sus antecesores; por eso los ha 
visitado, a fin de tener una 
idea exacta de cómo superar
los en magnificencia. Y no 
cabe duda de que lo logrará: 
ha destinado para este testi
monio de su persona más de 
1.600 millones "de pesos uru
guayos.

La colección principal del 
museo Johnson' estará consti
tuida por 250 mil fotografías 
coleccionadas por él mismo a 
lo largo de su carrera políti
ca. además por 22 millones de 
páginas de documentos desta
cados de la Casa Blanca y 
principalmente por la expo
sición de todos los regalos re
cibidos durante su mandato . 
presidencial.

Cuando el museo esté cons
truido. el ciudadano Johnson, 
que abandonó tristemente y 
sin gloria la Casa Blanca, 
tendrá la ilusión de retornar 
a ella y quedarse nara siom- 
nre sin necesidad de abando
nar el clima familiar y ami
go de Tejas ñor el otro 'tuv 
mult.uoso de Washington; en 
el último niso del edificio lo 
aeog°r6 una construcción que 
es rénlica Pxocta de a miel de 
fo'"ma. ovalada míe dejara en 
la. Casa Blanca v que etica 

I Ni r o n  ha desdeñado prefi
riendo trabajar en una es
tancia menos suntuosa.

Seguridades presidenciales 
rodearán también a Johnson 
después de su mandato: los 
vidrios de su edificio serán a 
prueba de impactos y sobre 
el techo mismo se posará su 
helicóptero persona] que lo 
llevará directamente y sin 
riesgos —salvo le de una fa
tal avería— de su museo a su 
rancho y viceversa.

Merced a una ley h e c h a ,  
a p r o b a r  por el presidente 
Johnson, el ciudadano John-

UnSflcado (Mendé3 France) a 
Mlchei Rocard, y los trotskis- 
tas a Alain Krívine,

La candidatura del líder 
gaullista G e o r g e  Pompidou 
fue reforzada con el apoyo de 
los degaullistas independien
tes de Giscard D’Estaing, pero 
difícilmente obtendrá la ma
yoría absoluta que le permita 
vencer en la primera vuelta, 
si se postula el actual presi
dente, Alain Poher, quien di-

diría mucho el centro
Agréguese a todo esto una 

nota sorprendente: la Francia 
está completamente calma y 
no se ha producido el “caos” 
que el general De Gaulle es
peraba.

bien entendida
son dispondrá-—por súpuest.o 
que de por vida— de un heli
cóptero y un avión militar pa
ra uso particular y de su fami
lia. En una época en oue no 
transcurre un día sin que un 
avión sea desviado hacia Cu
ba, un ex presidente no puede 
correr' el riesgo de viajar en 
aviones de línea.

Pero no son éstas las úni
cas providencias que el presi
dente Johnson ha adoptado 
con respecto al ciudadano ho
mónimo, por ejemplo, ha he
cho construir —ñor supuesto 
que a costa del Estado— una 
pista de aterrizaje en su pro
pio rancho, donde junto a los 
hangares y los otros edificios 
se alzan los equipos téemeos 
construidos por la aeronáutica 
militar.

El New York Time ha re
velado éstas y otras más con
cretas previsiones realizadas 
por el presidente Johnson pa
ra asegurarse una vejez do
rada, mientras sobre sus es
caldas gravitaba el Deso de 
las inquietudes y de los pro
blemas mundiales. La lista de 
los privilegios es larga, ñero, 
por supuesto, los más visibles 
son los de carácter económico. 
Gracias a los retoques hechos 
a los viáticos v a las nensio- 
nes para presidente, vicepre
sidente y ex presidente v que 
fueran votadas Dor la Cámara 
antes de abandonar su caí-tro, 
Johnson ha salido de 1° Casa 
Blanca con una liquidación 
oue oscila ñor los 90 'millones 
de pesos uruguayos. Recibirá, 
además, cerca de 6 millones 
de Desos uruguayos al año a 
título de "reembolso de gas
tos”. una pensión de casi 20 
millones de nesos anu°les co
mo ex nresidente y alred“dor 

Ide 5 millones por su condición 
Fde ex senador.

Gozando, pues, de la más 
amplia tranquilidad económi
ca, Johnson puede atender 
ahora la redacción de sus 
memorias, de las cuales ha 
aparecido recientemente en 
los diarios europeos rn breve 
anticipo, anuncio de los den
sos yo’úmenes en ’os cuales 
se esfuerzo vn equ'po de em
pleados SC’PCtoS. CUYOS sueldos 
¡co-i-en ñor cuenca de la rdmi- 
nhtrrtción. instalados en °0

S o f i c i n a s i*i' ' o v ls ts .s  fíe
a i r e  a c o n d ic io n a d Ir- rm p £-7 * fiW

f a d o  h a p u e s t o  ,■l flll '4?r‘ÜO?t-
c i ó o  e n -un e-Mflifvo r"*71*»
m e n t a ! d e  A lis te n\ - T rohm  t> n
paro Vohnson entre oíros, un 
dcc.or,t» nniversit”r :o y do- ex 
empleados de- su ' cr-nam a: 
Jos -mismos oue- en la Cas-a 
Blanca escribían sus discursos 
presidenciales.
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Correspondencia de IZQUIFRDA

“Lenguaje para sirvientes”

Siga la línea del gauchito y 
póngale el hombro a l Uruguay

JjJSTAS fueron las palabras 
«fe el Dr. E®hegoy*>n pro- 

n u rr’é en su extensísima px- 
pn-'®'óu de la sesión del 22 de 
p’v 'l en el Roñado, reflrién- 
d^fo a jos i¿-minos de la no- 
t® mut la Federación de Pro- 
f-'-n-txi' dirigió a ese Cuerpo 
snTir**ondo t® venia para el 
D~ Rolrfguez Zorrll’a.

n®mo 'ntegr'anfe de dloha 
F®rier®ción. solidarizada con 
e<-« nota en la. cu»l se soli
cito’''». con energía, el cum
plí®-’ento de’ requisito nece- 
s-r'n Tv»ra ou* sp consagre la 
o-n'rac'óp d®’ profesorado y 
r>®®« n«e cese la actual desln- 
t'<r-<»c,rtn <j® l°s autoridades 
f?M Cy‘*r) O ba-

jo rn ias  t)iinti!°IizaoioTies. 
Ri el Dr. E".hoanven etiten- 

d'ó oue los términos eran 
por-vientes, y por lo mismo, 
"Vn-maje nara sirvientes", la 
v®®i®d as que revela una men- 
tonaod clasista p r o p i a  de  
tiprrtiós remotos v oue llega 
a’ -b-u*do La palabra "ser- 
v,Jor” en nnéstra historia ha 
sido use con connotaciones 
muy diferentes a las que el

Dr. Echegoyen le atribuye. El 
p r i m e r  servidor de nuestro 
pueblo fue Artigas, y si esos 
señores legisladores que pre
sentaron la humorística mo
ción para llevar a los profe
sores a la cárcel, tuvieran no
ción de su verdadero come
tido, se deberían sentir orgu
llosos de servirnos, de servir 
a todos y a cada uno de los 
ciudadanos que componen al 
pueblo soberano que los ell* 
gió El propio Partido Nacio
nal al que pertenece el Dr. 
Echegoyen d e e i g n a con la 
h o n r o s a  denominación de 
“servidores” a los veter°nos 
de las campañas del 70. del 97 
y de 1904. v la oue esto es
cribe se enorgullece de con
tar entre sus antepasados a 
vav,os de e'os "servidores”.

Claro está que sólo es huen 
servidor el que es s”ñ«*r. Con
cento oasi ininteligible para 
muchos o u e  s ó l o  merecen 
nuestra conmiseración. mien
tras el pueblo en busca de su 
destino los olvida y marcha 
adelante.

Cred. Cívica BBA 6906

t?N mayor o menor grado, 
la TV uruguaya se con

duce como peón fiel del in te
rés., extranjero en el país.

Canal 10, indiscutido pun
tero en la ru ta  del servilismo, 
ha hecho suya la cam paña 
imperialista de planificación 
familiar en base al control 
de la natalidad.

El desarrollo del tem a se 
lleva a cabo todos los m ar
tes, durante la emisión de un 
programa periodístico que sa
le al aire de 20 a 21 hs. A 
través de amenos dibujos an i
mados se concluye ñor esta
blecer una pronorclón, válida 
por supuesto para la familia 
urueru°ya de m ediana y mo
desta condición e c o n ó m i o a  
únicamente: a m enor número 
de hijos mayor bienestar y 
prosnerided

Aplicando esta premisa que
da consagrada la lntnngiblli- 
dad del o’d en  político y  so
cial que nos asfixia.

Para los eiecu^lvos de R®eta 
no resulta suficiente publlei- 
tar, baio ingeniosas formas 
de propaganda, el siniestro 
engranaje que instrumenta, la 
hegemonía del gran cenital 
internacional. Complementa

riam ente, proporcionan a  la 
población nom bre y ubica
ción de canicas especializadas 
y profesionales que asesoran 
en la m ateria, incluyendo ade
m ás alguna que o tra  clase de 
anatom ía hum ana con fines 
ilustrativos.

Los medios de difusión de 
la cultura, la ciencia y la  
técnica, que debieron estar 
al servicio de la justicia, son 
sus peores enemigos. Y razo
nes tienen para  ello.

M ientras el cuadro dem o
gráfico que o f r e c e  nuestro 
país no se renueve, los pode
rosos dom irán tranquilos. El 
imperio y las oligarquías ver
náculas controlarán cómoda
m ente la situación.

Sólo después de concienti- 
zar con claridad m eridiana 
esta realidad podremos res
ponder al desafio aue nos la n 
zan los Me Ñ am ara y los 
Charlone.

Dejamos el problem a ape
nas eshoz°do. En virtud de 
sus derivaciones v consecuen
cias reviste in te rés desde dis
tin tos ángu’os; científico, eco
nómico. no1 ítico, sociológico y 
aun religioso.

C. G.

A N G O L A
Q A R  Es Salam. (PL). — ¡j j 

Movimiento Popular d, 
Liberación de Angola IMPLA) 
anunció en esta capital que 
los guerrilleros angolanos de» 
rribaron  un helicóptero rho- 
desiano en territorio de la co
lonia portuguesa de Angola.

El comunicado del MPLA 
publica una fotocopia del dia
rio de a bordo del aparato, 
indicando o u e  e l l o ' e s  una 
prueba suplementaria de la 
ayuda m ilitar rhodesiana y 
sudafricana a la represión 
con tra  los nacionalistas an- 
golanos.

El “ Milagro”  Alemán 
fue de los trabajadores
0U E N O S AIRES — El con

trovertido economista ar
gentino Rogelio Frieerto puso 
en te la  de juicio el llamado 
“Milagro Alemán”, muy publi- 
citado a  raíz de la visi ta 
del ex m inistro Erhard a Amé
rica  L atina  luna bomba ex
plotó en Santiago muy cerca 
de1 visitan te alemán). Declaró 
Frigerio:

“Al térm ino de la guerra, 
Alemania, con una industria 
derrum bada, pero de primera 
calidad (aue no es lo mismo 
aue una  industria inexisten
te). con los trabajadores (los 
verdaderos autores del “Mila
gro”) trabajando, entre los 
años de 48 a  66. una media 
sem anal de 49 horas; sin or
ganizaciones sindicales verda
deram ente organizadas, por. 
oue sus dirigentes hablan ai- 
do suOtirnidm  ñor el nazis
m o; con miles de millones de 
d.ó’ares de avuda americana, 
sin  in v ertir ' un solo dpso en 
la  defensa nacional, ni en la 
seguridad pues ambas funcio
nes las cumplíañf las fuerzas 
de ocupación, hasta el mis
mo ingeniero Alsogaray harta 
m ilagros”.

Dificultades en el Movimiento de Rocha
RPFNA8 aquietada la situación política interna del Movl- 

■‘~»,pnt/» r’o Ronha, luego de las detonantes declaraciones del 
cv-*nr CMUnal a la prensa, una grave crisis, al parecer insal 
y v “ a—rna?® la viabilidad futura del gruno.

Dentie el interior del naís. las organizaciones adherentes se 
h-n pro-enfado arfe el Directorio presidido actualmente por 
e' r>r. An®ei Rllvariño a exigir explicaciones de la actitud asu- 
irl'ia públicamente ñor Gall'nal.

Según trascendió, el comité de Tacuarembó habría anun- 
e'"do su disolución en razón de no compartir las desafortu
n a d a  expresiones d®l ex dirigente nacionalista. Varios núcleos 
de tj»rra adentre, estarían en la misma postura.

Pese a los esfuerzos de la plana mayor del Movimiento de 
Pe-ba por disimular ante la prensa los efectos del diferendo 
G®’1!nai - Carlos J. Perejra, los hechos demuestran que el con- 
tlI®to persiste en profundidad, máxime teniendo en cuenta que 
el Senador Pereyra ha sido el único legislador del sector ubi

endo en una moderada oposición al gobierno. A estos ingre
dientes deben sumarse faetn-es de discordia.

Por un lado, radicales discrepancias de’ m encionado p a r
lam entario con el p°ri®dor Fe’ine Gil. Por nt.-o, el aielam iento 
de’ Diputado Carminll’o Medero.s v la pérdida de u n a  banca 
en la .Tunta Den®rt®mental de Montevideo ocupada por un 
edil ahora independiente.

Con estos antecedentes no resu lta  difícil in ferir que el 
Movimiento de Rocha se verá en sedas dificultades p a ra  reh a 
bilitarse ante la masa partidaria reunida en congreso nacional 
en este mes. Cualeuiera sea la  resolución que se adonte en 
relación a la  unidad nacionalista, llegará a la m esa de con
versaciones maltrecho, huérfano y sin chance, pereciendo ñor 
su propio peso apenas se consume la alianza electoral de todos 
los blancos.

, GAMA

¿Por qué se alegra el gobierno?
Quienes ya han  adquirido concien

cia de nuestra realidad y sumisión 
saben qué eso es cierto. Que los in
tereses que gobiernan al Uruguay 
prefieren ser socios del capital ex
tranjero. tener su confianza, an tes 
que tener la  confianza de los u ru 
guayos.

El Gobierno festeja alborozado oue 
los “extranjeros” le tengan confian
za poraue el extranjero es podero
so y ya ha  volteado muchos gobier
nos ert el mundo y en América La-

El costo

tin a . No le Interesa la “confianza” 
del puebla pues se siente tranquilo 
teniendo un E jército y una policía 
—ceda vez m ás pertrechados— para 
acallar la  p ro testa  popular. OrAfl 

Sin em barga le recomendamos a 
las m inorías gobernantes un breve 
repaso de la  h isto ria  antigua, de la 
contem poránea y del presenté én el 
munda. Los pueblos én definitiva 
son los fuertes y  tarde  o temprano , 
en todos lados se van sacudfen'dó a 
sus explotadores.

del dinero

PLEGO Sangulnetti. Presidente del
B®nco C®ntral, e hizo declaracio- 

r r  felice® de lo bien que le había 
id® en Washington, en Guatemala, 
ft'V

T’efó Rodríguez López, de la Ofi- 
o'm flp Pian-amiento, y lo mismo.

llegó Charlóiie, e igual que los asy 
tm®artas, antes de llegar, desde Bue- 
n®® A'.-es manda decir que está lie— 
ra  de s9tisf®cctón y alegría ñor el 
é - 'fn de la Misión én Washington y 
rn Suiza.

“ó-plér”. en grandes titulares, di
jo- «Ttomos recuperado la confianza 
'Ti’aniéra”.

En rn  café un señor decía el otro 
di® óue la alegría de los ■.círculos 
'—'-orn-rdes le hacía acordar el cuen
to d° la hiena. “Resulta —contaba— 
-n« la hiena es im animal mufpdcn- 
ts. f»n, que se aumenta de carroña, 
~«»e tiene dos patas má= cortas oue 

etrpo, «ga el resto de los att'ma- 
t»« ’o desprecia v nadie se explica 
d» nné «■» ríe la hiéne. dedo que se 
r»®r® femando un gruñido que se 
epufu’-de cois la risa humana".

To del Uruguay es parecido: el 
país está más endeudado oue nun
ca. las actividades productivas están 
e-t.®imadas aleunas y otras en rece
so ia roblac'ón ésta cada vez más 
-rflxlada ñor el deterioro de sus In
gresos reales, la inflación no aumen
ta  gracias a la alquimia dé las es

tadísticas oficiales que no saben su
mar la Incidencia de las tarifas de 
UTE y OSE. el turismo tampoco 
crece desde 1966 (declaraciones del 
Ministro Serrato) a pesar de los mi
llones gastados en promoción, no se 
construye un metro de obra públi
ca, los municipios están en la Indi
gencia. Secundarla tiene sus alum
nos hacinados, los hospitales no tie
nen rubros para gastos, y lo único 
que av®nza y se moderniza es el 
eoulpamlento policial (Mustangs, cas® 
eos, y garrotes nuevecltos).

Nari*e se explica tampoco: ¿De qué 
se alrgra y ríe el Gobierno y sus vo
ceros?

La única explicación es la aue da 
“Acción” en sus titulares: “Hemos 
remunerado la  confianza extranjera”. 
(N. de R.: la  palabra extranjero de
riva de "extraño a nosotros”, “ajeno 
a nosotros”).

En la historia económica y política 
del Uruguay nunoa los intereses ex
tranjeros fueron coincidentes con 
los intereses del Uruguay. Mucho 
menos los intereses de Eurona o de 
Estados Unidos, que siempre han ne
gociado leoninamente con nuestros 
productos básicos. Entonces, ¿no es 
terriblemente penoso que un Gobier
no co'-sidere un triunfo el haber con
quistado la confianza extranjera? Es. 
ni más ni menos, confesar que se 
Gobierna para los Intereses extran
jeros.

(Viene de la pág. 5) 
entonces, que el objetivo de la  rees
tructuración bancaria, entendida co
mo reducción de funcionarios y de
pendencias, no provocará la b aja  de 
la tasa de interés La necesidad de 
disminuir el costo operativo banca rio 
radica en el propósito de lo aue la  
mayor concentración de empresas 
banoarias para su m ejor control por 
la banca internacional.

En definitiva sólo la eliminación 
de las expectativas especulativas son 
las aue pueden provocar un descen
so de la tasa de interés, en cu«nto 
ello determ ine uua. disminución en la 
dem anda de créditos y una  mayor 
afluencia de oferta de ahorros hacia

el m ercado interno. En ese sentido, 
es m ás coadyuvante a  ese descenso J 
el m anten im iento  de  la cotización i 
cam biaría que la  expulsión o jubila
ción de centenares de funcionar» 
Las condiciones actuales impiden 
errad icar los comportamientos espe
culativos por la  ausencia de atracti
vos en la activid®d productiva. En 
consecuencia, la segunda gran con
clusión c o n is te  en oue en las actok’ , 
Ie’í ca i-acterU tcas del proceso eco
nómico uruguayo no existen, posibili
dades p a ra  un descenso de la Usa 
de  intenés en tre  tan to  se mantengan 
las posibilidades especulativas que 
fluyen de su crisis y su estructura 
actual.
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CINE
C U B A  SI

QE la misma forma que existen los países subdesarrollados 
T y  los desarrollados, existen las manifestaciones artísticas 
propias de cada una de esas reglones. En el caso que nos 
ocupa, Interesa sobremanera el cine en el subdesarrollo.

Lógicamente que dicho cine va a recoger las apetencias o 
los intereses, que le preocupan. Entrando un poco en disquisi
ciones. se pueden tener dos actitudes: la mediatizadora sobre 
la'cual no profundizaremos y la que se conoce como de re
sistencia, de lucha, de combáte, que no es ni más ni menos 
que la toma de posición del artista, frente a. los problemas 
de la sociedad en que vive. Cierto es que esto no es tan sen
cillo como se expresa, ya que son necesarios una serie de fac
tores que incidan en que el artista o el c neasta, tome dicha 
posición; incluso se torna más difícil en nuestro Uruguay 
(Walter Dassori y José Ronzas con “Primera marcha cañera 
con los obreros de Fray Rentos”) que en países como Cuba, 
donde el artista tiene menos dificultades para expresarse (Ju
lio García Espinosa en “La vivienda” X

Generalmente dicho cine, se puede inscribir dentro del 
género • documental y tiene tres características a tomar en 
cuenta: 1) la circunstancia de establecer un registro histó
rico; 2) la toma de posición del realizador y 3) la posibilidad 
de informar, esclarecer o difundir dicho material, que en 
muchos casos se registra con riesgo de vida para el realiza
dor (Santiago Alvarez en “Hanoi, martes 13”) ya que este se 
encuentra trabajando y a su lado pueden caer bombas, o sim
plemente silbar balas o piedras (Alain Labrousse filmando Ma
nifestaciones estudiantiles y entierro dte Líber Arce).

Es por lo tanto, el cine un vehículo transmisor de ideas, 
que convenientemente utilizado es muy importante. Esto lo 
conoce muy bien Cuba, que ha dado un gran incremento al 
cine, llevándolo en camiones hasta las regiones más alejadas.

Lógicamente que en este asunto no hay que perder de 
vista el aspecto artístico, que en muchas ocasiones suele fal
lar, desgraciadamente. Nuestro afán no es ponernos en pu
ristas, pero si al documento, a la pasión política, a la ca
pacidad informativa, a la posibilidad de esclarecimiento, a 
ja critica de los sistemas regresivos, unimos una capacidad de 
síntesis estimable, una técnica depurada (Mijail Kalatazov y 
otros cineastas rusos en “Soy Cuba”), unos recursos ingenio
sos (Santiago Alvarez en “Now!”), podemos entonces con ese 
cine tener confianza en que su utilidad será mayor e inclu
so habremos cumplido o los artistas habrán cumplido con 
una de sus fundamentales premisas: hacer buen cine.

Es claro, y es conveniente aclarar que se puede hacer 
buen cine, realizando películas sobre mujeres lesbianas, u 
otros temas escapistas. Tampoco es posible oponerse a que 
en USA se realicen filmes sobre western, policiales y otros 
géneros afines. Pero en Cuba, en Vietnam. en Uruguay, hay 
que tener conciencia del momento histórico que se vive, y si 
este se tiene, se ha caminado un gran paso hacia adelante 
que, innecesario es decirlo, tiene importancia.

CINEMATECA URUGUAYA 
SARADO 10

PROGRAMACION DEL 3er.
FESTIVAL:

"EL CINE EN EL
SUBDESARROLLO”

8ala: Cine Universitario (So- 
, riano 1227)

Entradas: 40 pesos, para todo 
público

Hora: 0.45 (trasnoche)
Sábado 10 de mayo, única ex

hibición pública

Primera parte. — 0.45 hs.
EJEMPLOS URUGUAYOS
1) Marcha cañera con obre

ros de Frav Rentos, de José 
Bouzas y Walter Dassori Bar- 
thet. (Estreno). 12 minutos.

2) Manifestaciones estudian 
tiles y' entierro de Líber Arce, 
filme en color de Alain La
brousse. (Estreno). 7 minutos.

Segunda parte, 1.05 horas. 
PREESTRENOS Y UN REES

TRENO

SALAS PE BARRIO

£L LAPRON. — Prolija 
tT reconstruccwn . de un 

mundo burgués fihiseoular, 
realizada por Malle y que 
plantea la gran interro
gante si el ladrón es. o no, 
tai. (Arizona)

E L ESTRANGULADO!? 
DE BOSTON. — Cine poli
cial, que registra morosa
mente la investigación x so
bre el sicópata criminal. 
Abundan además, las divi
siones y otros juegos en la 
pantalla. (Roi)
ADORADO JOHN — Cine 
tueco realizado con algu
nas audacias y también al
gunas larguezas de diálogo 
y argumento, pero con una 
maestría en la narración y 
en el montaje, que la ha
cen recomendable. (Monte, 
video)

3) La Vivienda, cortome
traje cubano de Julio García 
Espinosa. (Reestreno en copia 
nueva). 20 minutos.

4) Historia de una batalla, 
fragmento con Fidel y el Che 
del mediometraje cubano de 
Manuel Octavio Gómez, Pri
mer Premio en Moscú 1965, 
(Preestreno). Fragmento de 10 
minutos.

5) , Soy Cuba, fragmento del 
largometraje soviético . cu
bano de Mijail Kalatozov. 
(Preestreno). Frag. 12 minutos
Tercera PaTte. 1.50 horas:

EL CINE DE SANTIAGO
ALVAREZ
6) Now! 5 minutos
7) Golpeando en la selva, 

rodado en Colombia. 20 minu
tos

8) Hanoi, martes 13, roda
do en Vietnam. 40 minutos.

Los filmes'pertenecen al ar
chivo de Cinemateca Urugua^ 
ya.

La huella por 
la que marchamos

Carlos Machado:

Proceso y realidad de América Latina
JOVEN profesor de' historia', 

especialista' en temas in
ternacionales, p'roiíficó edito-, 
rialista (“El Sol”, “Epoca” y 
este mismo semanario entre 
los nacionales), autor de un 
libro sobre la experiencia chl 
na (“Los más duros y'puros”), 
asume en esta colección-; que 
ya lleva editados tres títulos’ 
una tarea mayor, nécesária y 
riesgosa: relatar, a través de 
documentos comentados, la 
Historia real y v i v i d a  de 
nuestra América, acudiendo 
para ello al testimonio de 
sus protagonistas. Ni más ni 
menos.

I) Estados Unidlos y Amé
rica Latina de 1811 a nues
tros dias se ocupa de las agre 
siones (México, Cuba, Colom- 
bia( la Dominicana, Nicara
gua, Guatemala, la Cuba ya 
socialista), de las amenazas 
(declaración del Congreso de 
USA en 1811, las expectativas 
de la Casa Blanca sobre Cuba 
en 1823), de la “Dootrina 
Monroe”, el “complemento” 
Polk, los “corolarios” de T. 
Roosevelt, y de las resolucio
nes “continentales” que ava
lan la prepotencia: Chapulte- 
pee, Montevideo, Río de Ja- • 
neiro, Caracas, Washington. Y 
también de la cara en luz de 
la sucia moneda, las respues
tas dignas: Marti, el general 
Aguilar, Guillermo Toriello, 
la Conferencia de la OLAS, 
hablan en sus páginas.

LA CONFRONTACION 
ESTUDIANTIL

. . I I ) . .Izquierdas y derechas 
en América Latina compen
dia, con sagaces distingos de 
tono p o l í t i c o ,  una colisión 
ideológica que ha llevado a 
analistas menos avisados a 
suponer que, como los brazos 
al cuerpo, la derecha es una 
y reaccionaria, la izquierda es 
toda revolucionaria. Así apare, 
cen: la derecha obsecuente y 
servil (Jiménez de Aréchaga, 
Pinedo, . Rodríguez Larreta), 
la derecha nacionalista que 
muchas veces atacó al impe
rialismo norteamericano pero 
defendió intereses británicos, 
o quiso preservar un destino 
autónomo para el continente 
(Luis A. de Herrero, Leonel 
Aguirre, H. Lorenzo Ríos), la 
izquierda liberal que terminó 
cómo ladero del imperialismo 
(José Figueres), la izquierda 
tradicional que se enajenó a 
concepciones socialdemócratas 
de las que luego no pudo li
berarse (Reppeto, Frugoni, R. 
Ghioldi), y finalmente la iz
quierda nueva, fermental y 
polémica, surgida al amparo 
de la revolución cubana, que 
sacudió al continente sus es
quemas de Norte a Sur (Fidel 
Castro, J  u 1 i a o, documentos 
guerrilleros).

I I I )  Las clases sociales en 
América Latina aborda, según 
su autor, "el estudio sobre la 
estructura de clases en este 
continente partiendo de lo 
que debe ser una premisa: la

dependenoia nos caracteriza y 
esto liga las clases y sus rela
ciones a las estructuras de las 
que dependemos. De lo que se 
desprende que la lucha de 
clases se anota en el marco 
dé Ja. lucha por la liberación”. 
Luegó de una primera parte 
en que se pasa revista a di
versos documentos sobre la 
estructura de olases, se anali
zan: la oligarquía tradicional, 
la burguesía, las clases me 
dias, los sectores rurales y la 
clase obrera.

Son, apenas, las tres prime
ras entregas de una colección 
que promete más de veinte 
títulos, todos importante. Pero 
deben destacarse, ya, no sólo 
la solidez conceptual que di
mana de la pura selección de 
textos y sus coméntanos, si-, 
no la agobiante sí que nece
saria tarea que el comenta
rista sé ha tomado. Porque 
competir en el campo de la 
valoración histórica acompa
ñado de adjetivos y grandilo
cuencia, es un bagaje que ha 
llenado cientos de estantes 
en miles de polvorientas bi
bliotecas; ofrecer al lector, 
dialécticamente, la documen
tación viva de los hechos que 
(nos guste o no) mercaron 
la huella por la que marcha 
este continente, es el bienve
nido aporte de Carlos Ma
chado.

(Colección Proceso y reali
dad de América Latina; Edi
torial Patria Grande).

R. Copelmayer y D. Díaz:

"Montevideo 68: La lucha estudiantil”
BASICAMENTE polémico y 

naturalmente testimonial, 
transcribe con fluidez un ex
tenso diálogo que los autores 
mantuvieron, grabador en 
mano, con “diez,estudiantes de 
ambos sexos pertenecientes a 
los dos ciclas de Enseñanza 
Secundaria, de oatorce a diez 
¡y ochó años, incluyendo to
das las edades intermedias”. 
Se trata' de diez militantes que 
intervinieron activamente, en 
las movilizaciones que con
movieron Montevideo en el 
correr de 1968, a partir del 
reclamo por el precio del bo
leto y que culminara en plan
teamientos de base más am
plia.

Bajo el título genérico (y 
definitorio) de “Los que es
tuvieron”, se recoge un dia
logado tenso, a veces áspero, 
conmovedor en su sinceridad 
y hasta en sus contradicciones, 
aue no suelen ser gratuitas 
sino constructivas, tentatorias 
muchas veoes de una explica-: 
clón que, para el caso, será 
inútil buscar en los esquemas 
pre-establecidos,. en las líneas 
generales ¿de un jproceso que 
muchos quieren ver lineal y 
no sinuoso e intrincado, co

mo aquí se- demuestra, una y 
más veces al volteo de las pá 
ginas.

“Se está templando una ge
neración, se está llegando en 
una u otra forma a la pobla
ción, aunque en un primer 
momento se haya dado y se 
siga dando» por parte de 
grandes sectores de la pobla
ción, una aversión a los mé
todos utilizados por el movi
miento estudiantil”, dice. uno 
de los entrevistados, con cía 
ra conciencia de lo que ocu
rre a su alrededor, en un pre- 
oavido sondeo del terreno que 
pisa. Y otro: “En la medida 
en que el individuo está de
terminado socialmente, en la 
medida en que el individuo 
está determinado en el siste
ma económico en el cual vive, 
es necesario primero reformar 
el sistema económico y segun
do, hacer de la patria latino
americana un s verdadera pa
tria”,

Pero de militantes se trata, 
y por ello es fácil prever: “El 
asunto es que si después de 
las tres muertesi pefnnanece- 
mos quietos somos todos y ca
da uno de nosotros un poco 
asesinos. Permanecer '  indifér* 
rentes frente a tres muertes

de compañeros, hermanos de 
la lucha, seguir como si todo 
fuera igual ya no es posible. 
Tres compañeros han caído y 
algo tenemos que hacer por 
ellos”.

Díaz y Copelmayer cierran 
el tomo con una serie de re
flexiones acerca de la actitud 
juvenil que conviene destacar. 
Con lucidéz y maduro lengua 
je, sin entrar a homologar o 
no. la actitud juvenil, pero 
rastreando con singular olfa
to razones y consecuencias de 
una confrontación que mu
chos criticaron sin compren
der y otros apoyaron sin 
acompañar. “Hay que racio
nalizar ese impulso inicial 
que lleva a los estudiantes a 
salir a lj¡ calle sin que los di
rigentes lo dispongan. Hay 
que profundizar en su concien
cia iluminada por los palos, las 
balas, las humillaciones a los 
detenidos”, proponen los auto
res, y finalizan su epilogo 
con una sorpresiva (¿o no?I 
reflexión autocrítica: “Se ha 
perdido el derecho a guiarlos, 
y muchas cosas que fácilmen
te se olvidan, están ellos en 
oondlic'ones de enseñarlas”;
• Edieíonts ‘Dfcrcor -N9 i de 

Colección Testimonios; 96 pp.).



Una Respuesta Oriental:

Jamás delataré a un compatriota que 
lucha aunque no comparta su campo

Rodríguez Paiva:
“Rechazo este régimen > 
plagado de delincuentes mayores 
con amnistía oligárquica”

A R T I C A S :
Fobia reaccionaria 
contra los libros

"|TL Intransigente”, de Artigas, publicó, ha
ce algunas semanas, una carta abierta 

al Ministro del Interior y al señor Jefe de 
Po'icía de Artigas y Salto. Se trata de un 
p’anteo claro, valiente, frente a ciertas ac
titudes que ya se han hecho norma en el ré
gimen de semldictadura que sufre el país. 
Los gobernantes y el poder Judicial, que de- 
s^t-n la arbitrariedad sin tomar siquiera pre
cauciones elementales, no suelen darse por 
aludidos cuando se condenan públicamente 
esos hechos. El hábito beneficia el despotis
mo. peque la repetición termina por hacer 
vulgar lo que —de acuerdo a la propia teoría 
ro’i'tltucional— debiera ser excepción. D'fun- ' 
dir la protesta, pues, contribuye al intento de 
evitar oue la oligarouia siga creyendo que 
puede intervenir, allanar, detener, etc., a 
ornen se le antoja, sin pruebas, ni indicios de 
teléis, como en tantos hechos denunciados 
por “izcraierda".

El autor de la Carta Abierta pubMcada por 
•‘V!’ intransigente”. Pedro Bemardino Rodrí- 

Paiva, comienza por identificarse y es- 
foHoCor r|Ue se domicilia en su establec'mlen- 

- tn de campo denominado "Don Ramiro”, 9* 
soo.o'ón Judicial de Salto, sobre la Ruta 30 ki- 
’ó—’ofo  89. Explica luego oue, a las siete y 
med'a de la mañana, después de dos horas 

. d» trabajo (cuando montaba a caballo nara 
¡sa1'- a la Jornada rural "Junto a mis colabo- 
j" ,Jo-es”’>. vio frente al establecimiento a un 
r'-'-Pe oficial y un Jeep que transportaban 
P?-"onsl de la pollcia.

” o me ext-nñó —agrega Paiva—. ya que 
vienen segu'do de los tres departamentos 
(A tlgas, S-lto y Riveral. por sus funciones 
o n’i'a solicitar anovo para alguno de ellos 
ro  particular Pero, por primera ver —subra
ya—, venipn r>or una cosa distinta- por uti 
problema ■’e 'deologáa. cenen lamente busca
ba-’ en mi c~sa al ciudadano Raúl Sendic.

retalla lueeo el minucioso allanamiento 
re- "zado en su establecimiento, y agrega:

"Me interrogó el Subjefe; ¿conoce, ha es
t a ’-> o ec»nvi> acá Raúl Sendic?

C intenté:, ‘Xo conozco, Tío está ni. ha esta
do desde que entró en la clandestinidad”.

■ rrega oue le- conoció cuando pertenecía al 
“di uel‘o” Partido Socio lista, del cual soy sím- 
pri zante d'sde mis primeros años activos, 
ellá por 1940. Nunca me afilié, por mot'vos 
qu"' no quiero abundar, pero me identifiqué en 
algún momento con la ideología de Ssndic, al 
igual que treinta y tantos mil ciudadanos que 
lo expresaron en las urnas en algún mo
mento”.

Lu°go de agregar otros detalles y finalizar 
le crón'ca del allanamiento Paiva define pú- 
bl’camsnte su pos’clón política.

"Soy bastante conocido —indica—; en to
do sentido, y principalmente por mi ideología 
y condiciones de hombre de trabajo y lucha
dor rural formado al lado de un padre que

dejó en una lucha sin tachas una vida de la 
que me enorgullecí siempre. Sabe esto el Mi
nistro Lepro (un día ya- lejano,, perseguido 
él también por una ideología) y lo sabe el se
ñor Jefe de Artigas y sus fam’liares, que vio 
a jni padre morir en el trabajo y me vio cre
cer trabajando, luchando.

'De ahí, tal vez, nazca mi sentimiento de 
justicia y solidaridad con el desposeído. For
mé mi hogar y, en base a un enorme esfuer
zo continuado, algún patrimonio.

Siempre pensé —expresa luego— que esta 
sociedad capitalista en la cual vivimos y, más; 
concretamente, nuestro régimen, están mal. 
Hav posibilidad para los que tienen' mucho 
capital e Influencias y poco, o nada, para el 
que nada tiene. Y esto cada día sé acentúa 
más.

Analiza luego "la gran trampa de la ley de 
lemas”, "la compra de votos en las eleccio
nes” mediante “el dinero de los grupos oli
gárquicos, que luego mandan,'pero no en fun
ción de los intereses del país, sino de sus pro- ’ 
pios intereses”.

Señala que estos hechos los conocen, "todos 
los uruguayos”. Recuerda el ejemplo de los 
que. como Artigas, dedicaron su vida a lo s , 
ideales y señala que, para muchos,; hoy; los 
ideales se desvalorizaron, se devaluaron y  son 
cuestión de pesos. Pero yo rio sería quien soy 
—exorna con total claridad—, si negara m i; 
ideología, “Han caído, han perdido la liber
tad o se han tenido oue ir dM país muchos 
comipañe-os dignos. Y no corresponde, no de- ¡ 
bo en este momento deíar. d'e g ritar. jni rebe- ; 
lión por esta sociedad plagada de’ delincuen-.: 
tes mayores, con amnistía oligárquica. . \ 

Puntualiza claramente cuales, son sus pun
tos de vista y su vida honesta, dedicada a l , 
trabajo y la solidaridad y, por último, .expresa: ’ 
Ormo hombre, cri honor a- la lealtad á ' pro
fundas convicciones declaro: ;jamás delataré! 1 
Y si sup’era donde vive ’Raúl -Sendic. q erial- ! 
qüier compañero aué Vs’é- en la lucha, —aun ; 
por caminos óue ’vo no compárta— no lo, de-:; 

• íataré. Si la policía, viene a mi -casa'por ellos, ' 
y estuvieran, yo caería' con ellos. De. actuar,1 
de otra manera sería un farsante'y.' un cana
lla. Y prefiero mil veces ser un presidiario 
digno, que vivir en libertad pero prisionero 
de un cargo de conc’eric'a.

Paiva afirma, en su carta, saber que, en lo 
que se refiere a sus intereses particulares, las 
manifestaciones que hace públicas en carta 
abierta, no le benefician IZQUIERDA desea 
subrayar el ejemplo de dignidad que encierra 
esa posición. La arbitrariedad, se cuida en 
otros casos del manoseo de la prensa, tienden' 
a crear el temor, base de todo régimen arbi
trarlo. Pero mientras se produzcan reaccio
nes dignas, orientales, con la dignidad crio
lla de esta actitud de Paiva, Uruguay salva
rá los caminos del progreso.

|~LEMENTOS fascistoides han llevado a "cabo un rtpg.
diaUle atentado en la ciudad de Artigas. Esta vez ac

tuaron contra la librería de José Pereyra, un destacada 
militante de-izqu'erda.

Pereyra ha tenido la altivez de pensar con su j|L 
pía cabeza y eso, para algunos significa un hecho con
denable contra el cual hay que' atentar. Desde haca 
años, Pereyra milita por el ideal socialista, independen
cia que de por sí cuesta cara; se paga en moneda de 
pobreza, en sacrificios, en calumnias.

. Pereyra —un hombre honrado, modesto, laborioso-, 
ha preferido transitar por la senda difícil de una vida 
al servicio de la clase trabajadora, que le llevó a recha
zar el fácil halago de un puesto púbDco qué hubiera de
bido pagar con la complicidad o el silencio de sus ideas, 

Aunque su vida es austera, su conciencia de clase le 
h a  permitido rechazar el dinero con el cual más de ana 
vez le han intentado corromper. Militante sin 'fatiga, 
siempre dispuesto a la acción sacrificada y a la solida
ridad,, muchas veces ha sido su mano generosa quien 
ha llevado apoyo a los compañeros Vique y Santana. ...

Juan José Pereyra, de profesión electricista tiene m 
pequeño comerc: o en el ramo de bazar, al cnal ha anexa
do una sección librería Y el libro —esto es un rasgo tra
dicional— es una de las cosas que más excita la fobia 
reaccionaria. Ese rasgo también caracteriza a los grajos 
fascistas de Artigas, Ayer atacaron a los profesores; hoj j 
a los libros.

Pero lo inevitable del caso es que el comercio de Pe i 
reyra se encuentra a pocos metros dél domicilio del j 
Jefe de Policía, señor Ariel Riani, frente al cual haj 
guardia permanente. La principal avenida del'lngar, en 
la cual se encuentran ambos locales, está bien flomi- 
nada. Nadie puede, en consecuencia, arrojar bombas en 
ese lugar sin ser visto por la guardia. . . . .  ■

Más allá del honor que pueda significar para on 
hombre conciente la agresión fascista, será interesante 
saber hasta donde llega el silenc’o de las autoridades. 
Su actitud permitirá también orientarnos en cuanto a 
los responsables.

BENITO MEDERO:
“ Me molesta la política”
,“ iy¡E. molesta la política; sólo la vivo meses antes de 

las elecciones”. La frtqse, pronunciada en un re
portaje televisado por un destacado técnico, y político, e) 
señor Benito Mederq, resulta sintomática^ Con-frecuen
cia, la opin ón popular generalizada contra la actividad 
política; encierra un enjuiciamiento de quienes han he- 

■ cho de los cargos políticos la vía para él aprovechainien- 
to personal o del grupo que integran. Que a quienes 
ven esa conducta en ministros implicados o en' hombres 
que se dedican a encontrar siempre la via para mante
ner a  los representantes de lá oügarquia e-n ej pqdpr les 
moleste la política, parece algo natural, ya que no'tienen 
posibilidad —en los grandes partidos-"; de opinar'en 
congresos y . asambleas, decidir en ,;la •.elección’., de -.candi 
datos, etc. Pero que un hombre como Benito Medido 
afirmé, sin reparos,'“me molesta la pofitica'í-paiíce to
da una definición.' . ■'. i.™

Y la afirmación resulta' especialmente' slhtónfit'ca 
cuando, en el transcurso del mismo reportaje,' eí-senadoi 
señala su aspiración de que “el gobierno del páis debe
ría estar en manos de cien hombres honestos’’. ' ' j 

El propio Benito Medero subrayó, en la entrevista) 
que a su juicio “no se tra ta  de un problema de ideolo
gías”. . ' '  ' ¡.:'í|  *

.Más allá de que esta afirmación sea, o no, ciertii 
y del hecbo die que pasa por alto un hecho hlstórioo tas 
difícilmente ocultable como la lucha de clases, resolta 
toda una definición sobre la honestidad de este gobierna, 
difundida por un hombre a  quien caracterizadas figón! 
del equipo que manda le reconocen jerarquía.
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