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P R O C E S O  A L  F R IG O N A L
ETL Frigorífico Nacional llegó a su 

situación actual a través de un 
largo proceso de deterioro, que cul
minó con una serie de medidas to
madas por el actual gobierno, el más 
impopular e implicado con los Inte
reses privados y foráneos, que ha 
tenido el país.

Ese cúmulo de factores pueden 
agruparse en dos grandes grupos: 

Factores ajenos al Frigonal, y de
ficiencias propias del Orgnismo.

Ambos elementos deberán tenerse 
en cuenta para encarar con objeti
vidad y éxito una auténtica rees
tructuración del Frigonal,

FACTORES AJENOS AL FRIGONAL

1 Su naturaleza jurídica

Eí m'uv particular. No es de nadie: 
ni del Estado, ni de los particulares, 
a n-’die duele su suerte. Si bien el 
Capital es estatal, otorgado a tra
vés de leyes autorizando la emisión 
de deuda pública, no es administrado 
por el Estado.

2 La integración de su Directorio

Se forma con un representante del 
Eiecutivo, oue lo preside; dos repre
sentantes de los productores; uno del 
Mun*cinio capitalino, y uno de sus 
trabajadores.

Su integración es heterogénea, he
cho derivado de su naturaleza jurí
dica. cada director defiende v res
ponde al interés de sus mandantes.
Y son intereses tan antagónicos, que 
es difícil conciliar, por lo cual se 
comnhca la dirección. Falta la uni- 
d"d y celeridad de procedimientos 
ir~n-°scindible nara diferir una acti- 
v'd/'d industrial, complicada con ne
gocios en plaza y el exterior que a 
veres deben concertarse en el día. 
H°v mucho expedienteo, excesivo 
trámite burocrático. Cada director 
tiene que consultar a sus mandantes 
v eso enlentece los trámites.

3 La designación de los Directores

G-ner al mente no son nombradas 
las personas por su capacidad e ido
neidad en la materia, sino que pri
man otras razones, muchas veces de 
política partidaria.'

Esto es frecuente en el caso de los 
representantes del Poder Ejecutivo 

del Municipio. Además, las desig
naciones recaen casi siempre en per 
"onas que acumulan varios cargos y, 
en consecuencia, atienden todos a 
medias. No pueden ocuparse del fri
gorífico, van sólo los días de sesión 
de Directorio y con los minutos con
tados.

4 La mala situación económica 
del país

La aguda crisis que viene sopor- 
terco .el. país y la inflación, de-los. 
últimos años ha herido ai Frigorí
fico Nacional, como a Tos‘demás" En-' 
t.es estatales. Mucho más al Frigonal, 
que no contó, como los restantes, 
con la libertad de subir sus tarifas al 

¡ elevarse sus costos.
La inflación y el alto costo del di

nero le obligó a desembosar anual
mente muchos millones de pesos por 
concepto de intereses bancarios, en 
constante alza.

5 La tarifa ‘'política impuesta por 
el Municipio

El Municipio de Montevideo, se ha 
negado muchas veces a aumentar la 
tarifa de venta del abasto y, en las 
oportunidades que accedió, lo hizo 
con gran demora, por razones políti
cas. Argumenta que .actúa asi en de
fensa del consumo; pero resulta 
inexplicable que elevara el precio del 
boleto del transporte, y él dé ia le
che, por ejemplo, y resistiera sólo el

de la carne. Este proceder le ha cos
tado al Frigonal muchos millones de 
pesos de pérdidas. En algunas oca
siones éstas fueron compensadas con 
subsidios, lo que levantó una ola de 
críticas.

Se le obligó así al Frigonal a ele
var el precio del ganado para favo
recer al productor y, al mismo tiem
po, defendiendo al consumo se le 
prohibe aumentar el precio de la car
ne. Esa política ha resultado suicida 
para el Organismo.

6 Las deudas de ios gobiernos
departamentales

Desde hace muchos años son va
rios los municipios del interior que. 
no vierten en el Frigonal lo que re
caudan por concepto del impuesto 

"del Servicio de Deuda. Y hay algún 
Municipio que ni siquiera lo recauda.

7 La financiación de C.E.R.C.LC.

La ley le impone al Frigonal pa
gar los gastos de funcionamiento de 
la Comisión Especial de Represión 
del Comerico ilícito de la carne. Eso 
le demandó en 1968 más de 28 mi
llones de pesos.

La actuación de dicha Comisión 
ha sido totalmente inoperante y es 
un gasto obligado que el Frigonal no 
está en condiciones de soportar 
constituyendo también un serio ru
bro de pérdidas.

8 El mercado negro

Actuando en constante crecimien
to y a vista y paciencia de todo el 
mundo ha perjudicado seriamente al 
Frigorífico Nacional, restándole volu
men de faenas. A pesar de contar 
con todo tipo de leyes y disposicio
nes renresivas. el gobierno jamás ha 
procedido con la energía que reauie- 
re la 'eliminación de una actividad 
clandestina y por lo tanto ilegal.

9 La distribución de cuotas de 
.exportación

Cuando el Poder Eiecutivo distri
buye entre loŝ  frigoríficos los cupos 
de exportaciones de carnes, le asigna 
al Nacional una ínfima cuota, que 
oscila entre el 5% y el 10%, restán
dole así posibilidades ciertas y ren
tables de trabajo.

Hemos enumerado algunas, sin du
da no todas, las causas ajenas a la 
responsabilidad del Frigorífico Na
cional, que lo han deteriorado seria
mente.

B) DEFICIENCIAS PROPIAS DEL 
ORGANISMO

1 Malas compras de haciendas

La deficiencia anotada en la na
turaleza jurídica, y la integración del 
Directorio, han derivado en una se
rie de dejiq’encias administrativas,- 
faltas de controles y exigencias de 
responsabilidad en varias secciones 
del Instituto. Uno de los afectados 
fue la Sección Compras de hacien
das. Se han adquirido asi infinidad 
de tropas de bajos rendimientos, muy 
inferiores a los normales, pagándo
se por ellas el precio calculado en la 
tarifa. En algunos casos —hacenda
dos amigos— se les pagó mayor pre
cio. oue por otras de rendimientos 
superiores.

Es conocido y comentado el caso 
de Directores ganaderos que acom
pañaban su tropa (la que le habían 
vendido al frigorífico) desde Tabla
da a los corrales del Nacional, y 
cuando algunos novillos caían muer
tos en la vía pública, ellos mismos, 
secundados por algún peón, los 
arrastraban hasta trasponer la alam
brada para oue figuraran caídos 
dentro del Frigorífico. En este caso 
se le pagaba el precio total de ad-

escribe Alejandro
quisición, como si hubiera llegado 
vivo. En el otro caso (si aparecía 
muerto en la vía pública) el seguro 
sólo le pagaba unos pesos. En las 
malas compras de haciendas vacunas, 
ovinas y porcinas, como en la adqui
sición de productos agrícolas, el Fri
gonal ha experimentado cuantiosos 
quebrantos.

2 La fábrica es obsoleta

La mayoría de sus edificios fabri
les datan del siglo pasado, y si bien 
son objeto de constantes reparacio
nes, están lejos de permitir un ren
dimiento Regular y acorde con las 
exigénciás de los mercados. El ru
bro “Reparaciones”, que le cuesta al 
frigorífico 1968 más de 200 millo
nes de peéps, constituye una carga 
demasiado pesada e inútil. Debe en
cararse, v con urgencia, la construc
ción de la nueva planta industrial, 
tan prometida y estudiada desde ha
ce varios años. Los grandes adqui- 
rentes de carpes del mundo han re
chazado en recientes inspecciones la 
fábrica, declarándola no apta para 
las exportaciones de carnes congela
das y en conserva. Recae sobre la Ge
rencia Industrial y la Administración 
de los últimos años, una seria res
ponsabilidad por este abandono y 
por los cuantiosos gastos .invertidos 
en reparaciones inservibles.

3 Gastos innecesarios

Este rubro es variado y extenso, 
dando lugar a que, en una severa 
revisión, se economice mucho' dinero 
en gastos superítaos. Uno de ellos, 
por ejemplo, es el mantenimiento de 
las Oficinas Centrales* en la calle 
Andes. Funcionan allí el Directorio, 
la' Gerencia, Compras de haciendas, 
Caja. etc. Lejos de la planta Indus
trial, ello dificulta, encarece y en- 
Téh'téBe Tos 'trámites/' yJ "la ' Vigilancia 
atenta oue requiere una industria. 
Cuesta además mucho dinero en ser
vicios repetidos y gastos innecesa
rios. tal como el pesado y engorroso 
expediente que va y viene del Ce
rro al Centro, y viceversa. Lo mismo 
puede decirse de los representantes 
en el exterior, que aún mantiene 3: 
uno en España, otro en Argentina, y 
otro en Puerto Rico. Las magras ex
portaciones no justifican ese gasto, 
pagado en dólares.

4 Supervisión de fábrica excesiva 
y cara

Es numerosa v bien rentada la su
pervisión de fábrica, disponiendo el 
Frigonal de un Gerente industrial, 
un ayudante de Gerente industrial, 
un Asesor de Gerente Industrial, un 
Administrador, un BubAdmlnistrador. 
diez divisionales £ y .10. ayudantes de. 
divisionales (jefes de división). Es 
común, lógico y corriente míe una 
industria disnOnea de un Adminis
trador y un SubAdministrador, y al
canza con ello.

5 Eliminación de los locales de 
venta

Son cuantiosas las pérdidas que 
arrojan: cerca de 100 millones en el 
año 68.

El monto de sus ventas v el escaso 
sdovo aue le presta la población no 
justifica ese monto tan elevado de 
quebrantos.

La enumeración de las deficiencias 
y vicios propios no se agota en los 
numerales mencionados.

Pero el Frigorífico Nacional es via
ble. v sus defi'cencias .nueden ser co
rregidas en beneficio del pois núe lo 
necesita, -del nueblo, dfel trabajador y 
del consumidor.

|_OS acuerdos suscritos por los Pre
sidentes de Uruguay y Brasil, mar

can un vigoroso paso adelante en loa 
planes integracionistas de los EE. ÜU.

Según lo explicamos en “Imperial 
lismo y geopolítica en América Lati
na” , Brasil es el eje de esa integra
ción, el subimperio encargado de 
desenvolver el proceso.

A esta altura no quedan ni rastros 
de las veleidades que algunos despis
tados manejaron, hace algún tiempo, 
sobre la "onganización” del Uruguay.

Gradualmente el gobierno Pacheco 
va alineando al país en los mecanis
mos integracionistas que giran en el 
plvot brasileño.

En los últimos meses la uraimbre 
que se teje desde Brasilia ha progre
sado a ritmo acelerado.

Acuerdos Costa e Silva -  Frei, acuer. 
dos Freí - Pacheco Areco, acuerdos 
Costa e Silva - Stroessnér, victoria 
brasileña en la reciente Conferencia 
de la Cuenca del Plata y, finalmente, 
acuerdos C o s t a  e Silva - Pacheco 
Areco.

La Argentina, empeñada en su plan 
gresiva mente excluida de las posldo- 
la ortodoxia del Departamento, de 
Estado, oue no ha renovado el cré
dito contingente con el Fondo Mone
tario Internacional, val siendo pro
tico Sur con el respaldo respectivo 
nes de liderazgo. La trama integra- 
cionista procede dialécticamente;- en
cumbra al Brasil y aísla a la Argen
tina.

Conviene que nos detengamos en 
las últimas instancias de este d<59S£_ 
rrollo.

PARAGUAY EN ORBITA

A fines de marzo, los Orles. Costa 
e Silva y Stroessner Inauguraron la 
Ruta del Atlántico, en Foz de Iguazú, 
oue abre al Paraguay la comunica
ción con el Océano Atlántico y oue, 
prácticamente, lo ubica en la órbita 
de la economía brasileña.

Es la culminación del convenio de 
1956 —cuando Brasil y Argentina pug
naban en torno al control del Atlán
tico Sur con el respaldo respectivo 
de los EE UU. e Inglaterra—. en que 
Juscelino Kublschek aprovechó la po
lítica antloaraguava del réttimen Ro
jas - Aramburu (Perón se había asi
lado al amparo de Stroessner) para 
iniciar el "abrasfleramüento” tde la 
tierra guaraní.

El nuevo circuito económico prevé 
"la exportación -de - automotores.’ oe<— 
zado y textiles producidos por la in
dustria de Brasil v el desarrollo, con 
intervención brasileña, de importan
tes cafetales en territorios paragua
yos fronterizos.

Al comentar los lneent.es e infruc
tuosos esfuerzos de la Cancillería ar
gentina por atraer a Asunción a su re
dil, la revista “Primera Plana”  escri
be: “Pero, a la vera de estas pom
posos encuentros. Itamaraty satisface 
el anhelo paraguayo de úna mejor 
saüda al Atlántico. El día en aue se 
publicó la entrevisto! entre los dos 
Presidentes, los diarios de Asunción 
informaron de una propuesta argen
tina; enviar, para lo fiesta nacional, 
una delegación de 100 artistas, entre 
los oue se incluye a Oscar Rlngo Bo- 
naverta”.

Entre contraste en la eficiencia de 
smbo.'s diplomacias.— ja diplomacia 
de “espetaos y cuentas de colores" 
del Palacio S»n Martin v  la naciente, 
dúctil y efectiva de Itamaraty— es,



La fase oculta de la entrevista 
Pacheco Areco y Costa e Silva
en rigor, una añosa tradición his
tórica.

Una tradición de dos vertientes.
Por un lado, la facilidad y la dili

gencia con que las clases dominantes 
luso -  brasileñas han hecho el Juego 
de la submetrópoli se remonta a la 
época de la colonia.

Desde el Tratado de Methuen —en
tre Portugal e Inglaterra— de 1703, 
la metrópoli lusitana se convirtió en 
satélite británico y por el “sistema" 
de Utretch (del cual Methuen es una 
pieza) la Colonia do Sacramento fue 
devuelta, merced a exigencias ingle
sas, a Portugal, de modo que sirviera 
de enclave ai contrabando de merca
derías “made in England” .

Más tarde, cuando el Foreign Offi
ce preparaba la apertura de la eco
nomía del Paraguay de los López a 
la penetración imperialista, Itama- 
raty supo probar su destreza en be
neficio de ambos.

Leandro Gómez y los suyos resis
tían heroicamente el asrdio de Pay- 
sandú a fines de 1864, esperando el 
alzamiento del caudillo federal Ur- 
quiza al otro lado del río Uruguay. 
De esa manera el ejército Lppizta 
llegaría a tiempo ,al escenario de la 
guerra. Pero el hábil Silva Paranhos 
se trasladó a Paraná y ofreció al jefe 
entrerriano un preció inusitado por 
30.000 caballos para las fuerzas bra
sileñas sitiadoras. Don Justo José, 
mucho más negociante que patriota, 
vendió y dejó a su gente de a pie, 
es decir al margen de la pelea.

Pocos días después caía Paysandú 
y Francisco Solano López quedaba, 

'impotente, esperando el turno de su 
saorlficio en Asunción.

O sea, que los triunfos diplomáticos 
de Brasil en la cuenca del Plata. no 
son ninguna novedad. Ni tampoco lo 
son los métpdos que ha usado para 
lograrlos.

CUENCA DEL PLATA A LA 
BRASILEÑA

..El 22 de abril sé inició, en Itama- 
ráty, la Conferencia de Cancilleres 
para promover la integración de la 
cuenca del Río de la Plata.

Dos criterios se enfrentaban.
El argentino, qüe pugnaba por un 

tratado prieto, comprometedor, plu- 
rilatteral, capaz de contrarrestar el

■ mayor neso económico, geográfico y 
' 'demográfico del Brasil.

El brasileño, que postulaba un con
venio laxo, casi declarativo, que no

■ pusiera n'nguná traba a la política
■ propia ’y  bilateral que asegura su pri. 

macla en la integración de la región.
'' Y éste fue. precisamente, el punto 
de yista victorioso.

El art. V estipula: “ la acción co
lectiva entre las partes contratantes 
deberá desarrollarse sin perjuicio de 
aquel’os proyectos y empresas que de
cidan ejecutar en sus respectivos te
rritorios. dentro del respeto interna
cional y según la buena práctica en
tre naciones amigas y vecinas” .

Habrá int°gración, pues, pero no 
“regionalizada” como ouería Argenti
na, sino “abrasilerada” como lo de
seaba Brasil.

Amén de one también primó el en
fogue brasileño en el tratamiento de 

' varias iniciativas concretas.

„ LOS ACUERDOS COSTA E SILVA -  
PACHECO ARECO

; -Una Declaración conjunta y cinco 
acuerdos particulares, son el fruto de

la visita del Presidente Pacheco a 
Brasil.

Veamos los puntos más importan
tes de la primera y lo más signifi
cativo de los segundos,

El art. 1 de la Declaración dice: 
“Renovar su confianza en que la es
tructura reformada de la Organiza
ción de los Estados Americanos per
mitirá ejecutar, con mayor equilibrio 
y eficiencia, las tareas de la nueva 
realidad continental” .

La reestructura de la OEA, centra
lizando su funcionamiento y dotán
dola de mayor fjecutividad, es un 
empeño norteamericano que se viene 
arrastrando, por cónclaves y confe
rencias, desde algunos años y del cual 
Brasilia ha sido consecuente porta
voz.

Por los puntos 2 y 3 se comprome
ten a acelerar la interconexión de 
transportes y energética de ambas 
naciones y a llevar adelante el plan 
para la integración de la cuenca ds 
la laguna Merim.

El punto 4 se refleja en el acuerdo 
comercial suscrito, por el cual se in
crementará, dentro de los marcos de 
ALALC, pero mediante un mecanis
mo bilateral (que el Tratado de Mon
tevideo prevé para las relaciones en
tre \m país de desarrollo mayor y 
otro de menor desarrollo relativo), el 
tráfico comercial entre los dos países.

EJ objetivo es reducir el crónico 
saldo desfavorable de la balanza co
mercial para el Uruguay (79 millones 
944 mil dólares acumulados desde 
1962 a 1968).

Brasil se comprometería a efectuar 
adquisiciones por 8 o 10 millones 
anuales de productos uruguayos. Sec
tores industriales paulistanos ofrecie
ron cierta resistencia, pero el Canci
ller José Magalhaes Pinto explicó que 
el gobierno Pacheco Areco debía ser 
apuntalado por Brasilia (versión de 
Ignacio Recaldare en “El Diario” del
9 de mayo).

El acuerdo no es tan rosado como
10 pintan los funcionarios uruguayos. 
Brasil exige que Uruguay dé priori
dad a su produción en las importa -̂ 
ciones de yute para la fabricación de 
a r p i l l e r a s .  Tradioionalmente esas 
compras se efectúan en Pakistán y 
en la India. Si ahora se trasladan al 
Brasil significan un .encarecimiento 
del 30%, derivado de los recargos ne
cesarios: según nota elevada por la 
Asociación Rural a la Presid?ncla. Se 
ratifloa el convenio sobre pesca y re
cursos vivos del mar del 12 de di
ciembre de 1968 (punto 7 de la De
claración y cuarto acuerdo).-

Se comprometen ’ a impulsar las 
obras fronterizas (punto 8 de la De
claración y quinto acuerdo).

Es realmente importante el segun
do acuerdo sobre jurisdicción marí
tima.

Expresa textualmente: “los gobier
nos de Brasil y Uruguay reconocen 
como límite lateral de las respectivas 
jurisdicciones marítimas la línea me
diana, cuyos puntos sean equidistan
tes de los más próximos a la línea de 
base, y que, partiendo del punto en 
que la frontera de ambos alcanza el 
Océano Atlántico, se prolongue en 
dirección a las zonas del mar adya
cente” .

Cualquiera aprecia la “punta” del 
texto.

Prueba que Brasil ha decidido apo
yar a Uruguay en su litigio limítrofe 
con la Argentina, ya que pone en

juego el enfoque uruguayo de la “li
nea media” que el Palacio San Martín 
rechaza.

Ahora el Prof. Flores podrá esgri
mir este flamante y ya consagrado 
antecedente.

Tan es así, que un despacho de 
EFE anuncia que Argentina plantea
rá objeciones formales y serlas a la 
vigencia de tal convenio.

También favorecería a Brasil en 
su disputa con la Guayana Francesa.

Be aprobó, por último, un acuerdo 
sanitario y se ratificó el Convenio 
Cultural de 1956.

EN LAS ENTRELINEAS

Lo dicho es la síntesis de lo pu
blicado, pero no de todo lo conver
sado y resuelto. Por ejemplo,' nada 
ha trascendido de lo tratado en torno 
al “caso Manes” ; pero se sabe que 
fue Ítem de cuidadoso examen.

El semanario brasileño “Veja” in
forma que se discutió la creación de 
un banco' regional para financiar la 
producción y el comercio entre Bra
sil, Uruguay. Paraguay y Bolivia. Es 
decir, Argentina fuera del enjuague.

¿Se llegó a una solución de este 
tipo, se concretó el proyecto?

Buena pregunta para plantear a 
nivel parlamentario.

CONCLUSIONES

La conclusión es simple: un nuevo 
e importante avance en el integra- 
clonlsmo monopolista vertebrado en 
la intermediación brasileña.

Entretanto continúa “la contrarre
volución dentro de la contrarrevolu
ción”, como Paulo Schllling llamara 
a la nueva vuelta de tuerca gorila 
oourrida en el Brasil.

Centenares de ciudadanos pierden, 
a diario, sus derechos cívicos y el 
poder militar ajusta los tornillos de 
su régimen implacable.

Los escozores que tales excesos pa
recieron i|ovocan, ai principio, en 
Washington (se habló hasta de sus
pender la ayuda) se han acallado.

En definitiva, “el golpe en el golpe” 
consolida la “barganha leal”, según 
definiera Couto e Silva a la peculiar 
ecuación yanqui -  brasileña.

Y los norteamericanos se consue
lan pronto y fácilmente por los de
terioros de la democracia al sur del 
Río Bravo, si los dólares están a salvo.

En el Brasil lo están, sin duda al
guna.
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Próximamente aparece la revista de 
nuestro semanario-

TEMAS DE IZQUIERDA’’ -1-
Dos trabajos de relieve:

“Las dagas bajo la capa del 
Imperio” — Eduardo Galeano
“ La revolución latinoamericana de 
México a Cuba” — Vivían Trías
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L O S  N I Ñ O S
PN su gacetilla de la semana pasada, "Militante” re- 
11 cordó una frase de Rosa Luxemburgo sobre los ni
ños proletarios: . . .

"Cuando llegue el día en que se cierre la historia 
de la sociedad capitalista, se enumeren todos sus crí
menes y se sometan al juicio definitivo de una socie
dad mejor, estamos persuadidos de que de todos los 
crímenes, el que más ha de pesar sobre la balanza de 
la historia es el largo tormento de que han sido víc
timas los niños proletarios”.

Ese "tormento”, es decir las carencias, las privacio
nes, los sufrimientos físicos y morales de que son víc
timas los niños que pertenecen a las clases más des
poseídas, pueden ser vistos por quien quiera ver, ba
jo los más diversos y sombríos aspectos.

Pero uno de ellos es el más grave. Lo constituyen 
las consecuencias biológicas y  psíquicas derivadas de 
las malas condiciones de vida.

Se bien que lo que pueda decir de esta grave culpa 
de la sociedad contemporánea, es cosa por demás cono
cida y tema frecuente de conferencias, libros, congre
sos, etc. Mas, no hay que cansarse de repetirlo, espe
cialmente cuando su difusión va unida al señalamiento 
sin reticencias ni tapaderas, de la verdadera raíz del 
mal, que está en la organización capitalista de la so
ciedad.

Enfermedad y muerte en la Infancia; en otros tér
minos morbilidad y mortalidad infantiles, se vinculan 
en alto grado con las condiciones económicas en que 
se desarrolla la existencia de los 'distintos núcleos hu
manos.

Hace más de cuarenta años, en el plano de los es
tudios médico -  sociales, el ilustre profesor Luis Mor- 
qulo, fundador de la moderna escuela pediátrica uru
guaya. daba a conocer las conclusiones de una encues
ta relativa a la mortalidad infantil en varias zonas del 
Uruguay.

Decía Morauio, refiriéndose a la mortalidad de los 
niños en el primer año de vida;

“La patología en esta edad está muy íntimamente 
ligada, se podría casi decir que está supeditada, a dos 
factores: la alimentación y el medio en que el niño 
crece”.

En el análisis de esos dos factores, el estudio del 
enrnente profesor consignaba, entre otras, algunas ci
fras referentes a la mortalidad infantil en el primer 
año, cuyas causad patológicas principales eran, según 
los resultados de la encuesta, las enfermedades del apa
rato digestivo, 34%, y las dei aparato respiratorio, 31%.

En lo que concierne a las condiciones de habitación 
de los casos precitados (557 niños muertos antes de lle
gar a un año de vida), 58% vivían en condiciones in
salubres, 20% en un medio pasable” . . .  "Se puede de
cir que sólo menos de un quinto de los niños fallecidos vi
vían en condiciones satisfactorias” . ,

"Las causas sociales —agrega poco después— están a 
la cabeza de la mortalidad infantil y son bien conoci
das” .

En el Seminario realizado por el Partido Socialista, 
en Julio de 1967. para el estudio de las realidades de 
la situación nacional, fueron consideradas, entre otras 
cuestiones, las de la salud. De acuerdo con los datos 
recogidos por la Comisión que informó el tema, en las 
causas principales de la mortalidad infantil en nuestro 
país siguen estando en los primeros planos: la ¿adap 
tación al régimen alimenticio, las diarreas, gastroente
ritis y colitis y las enfermedades respiratorias.

Esas causas están en relaoión directa con la situa
ción social y, en particular, con las condiciones de la 
alimentación y la vivienda. Los estudios médicos-so
ciales y las estadísticas nodejan lugar a ninguna duda.

La influencia de los factores ambientales en la gé
nesis y -el desarrollo de las enfermedades psíquicas es 
también indiscutible hoy. Uno de ellos es la vivienda.

La importancia del factor se manifiesta en distin
tas edades, pero en forma preponderante en la infan
cia y en .la adolescencia. /  -

Un ejemplo bien conocido, que configura uno de 
los grandes problemas de la salud mental, demuestra 
la influencia del ambiente, de las condiciones de la vi
vienda, de la situación de la familia: es la llamada 
delincuencia infanta-juvenil.

He recordado en otra oportunidad que el Dr. Mario 
Cassinoni, que fue un luchador' social de amplia vi
sión, dictó, en el año 1956, cuando era diputado so
cialista, dos conferencias en un Centro del Partido, en 
momentos en que se hablaba mucho del problema de 
la delincuencia infanta-juvenil. En una de ellas, citan
do a Stern ("Anormafidadies mentales y educabllldad 
difícil de niños y jóvenes” ), recordaba Cassinoni su opi
nión sobre la influencia de la vivienda mísera, factor 
de desintegración familiar, en el hecho patológico que 
es ese tipo de delincuencia.

De todos esos sufrimientos, esas muertes, esas des
viaciones surge, como deoia Aníbal Ponce. citando la 
frase dramática de Elsa Voltgeard, “el grito doloroso" 
contra la crueldad y la injusticia de un régimen social.

¿LAS DECLARACIONES 0 LOS HECHOS?
por Juan Carlos Somma

EjS obvio que al observar el giro renovador 
que se está operando en diversos cuadros 

que componen el aparato institucional ecle
siástico, resulta más reconfortante —desde 
un punto de vista estrictamente político— 
tener en cuenta y fomentar los pronuncia
mientos y comportamientos de ese núcleo dis
puesto a la ardua, imprescindible tarea del 
cambio, que los de quienes se niegan a la 
historia con todas las “razones” imaginables. 
Pero dado que tanto unos como otros integran 
igualmente el mismo aparato institucional, 
también es importante tener en cuenta cier
tas gravesl repercusiones políticas de quien 
es, justamente, cabeza visible de esa insti
tución.

Forzando el contexto abiertamente mora
lista de la “Humanae Vitae”, hubo quiénes 
(por cola-de-paja o por una especie de ins
tinto instrumentallzador. de todo lo eclesiás
tico que “sirve” ), asignaron a Pablo VI una 
posición de enfrentamiento a la política ex- 
term inadora del imperialismo yanqui en 
América Latina... Pero si de política se tra
ta, hay hechos mucho más convincentes cuyo 
discernimiento no requiere ningún esfuerzo 
de instrumentalizaclón. Me refiero, por ejem 
pío, al reciente contrato entre el Vaticano y 
el Banco Interamericano de Desarrollo con 
motivo de la creación, por parte de aquel, de 
un fondo “para el desarrollo de todos los 
países latinoamericanos” .

Un vistazo a dicho contrato puede ilustrar 
suficientemente acerca del contexto político 
del autor de “Humanae Vitae” . Por ejemplo: 
se trata de que “el Santo Padre pueda, por 
medio de esta colaboración con el BID, ma
nifestar de manera concreta y continua, su 
interés, y apoyo a las grandes instituciones 
internacionales que se han convertido en los 
pioneros de la reestructuración del orden eco 
nómico mundial, sobre todo en América La* 
tina” . Casi nada: el BID, pionero de la re
estructuración, y por lo tanto, interés y apo
yo. El Vaticano considera que dicho Banco 
“ tiene por objeto ayudar a los países miem
bros en la orientación de su política respec
to a la mejor utilización de sus recursos” .

A través del contrato se insiste varias ve
ces en que dicho fondo “ será utilizado para 
otorgar préstamos en los países en desarrollo 
que sean miembros del BID”, Importante; los 
que sean miembros del BID. Se oscurece, en
tonces, (o se aclara) lo que se había dicho 
en un primer momento: que se trataba de 
un fondo destinado al desarrollo de todos los 
países latinoamericanos. Como si no alcan
zara con tan explícito reconocimiento, al 
otorgar al Banco la administración de dicho 
fondo, se especifica que los préstamos “ serán 
concedidos a las instituciones públicas o pri
vadas que determine el BID, para uso direc
to o para ser prestados en las condiciones y 
para las categorías de prestatarios que aprue
be el BID” . Y que “la amortización será pa
gadera... en las condiciones, si las hubiere/ 
que fije el BID” .

Pero todavía hay más: “ El BID tendrá la

responsabilidad básica de seleccionar, nego
ciar y aprobar los proyectos de préstamo 
aplicando sus procedimientos usuales y em
pleando su propio personal” . En cuanto a la I 
supervisión de los proyectos, se determina: 
“El BID  tendrá la exclusiva responsabilidad 
de la inspección y vigilancia de los proyec
tos, y con ese propósito podrá exigir que en 
cada préstamo se haga la contribución que 
corresponda de acuerdo con su práctica ge
neral” .

Sintetizando . las relaciones que existirán 
entre el Banco y el Vaticano, se establece que 
“ la Santa Sede y el BID se consultarán 
cuando corresponda, con respecto a los asun
tos que se susciten en relación con este Con
venio” .
. Los comentarios sobran. Aquella interpre
tación .política que se quiso dar a la "Huma
nae Vitae” (en la que Pablo VI declara que 
el uso de anticonceptivos en la relación ma
trimonial es algo “intrínsecamente deshonesto 
y por lo mismo indigno de la persona hu
mana” ), ¿valdrá todavía cuando después de 
aquel documento se firma un contrato en ta
les términos nada menos que con el admi
nistrador que se ha permitido condicionar 
préstamos a la implantación de severas me
didas de control de la natalidad en nuestro 
continente? Aunque la letra de aquel docu
mento se preste a ser instrumentallzada por 
quienes todavía creen en la validez del mito 
institucionalista eclesiástico, los hechos tie
nen, desde luego, más contundencia... y, en 
todo caso, quitan dudas respecto de la posi
ble ambigüedad de aquella letra. Quitan du
das o aumentan la contradicción.

Se dice también en el contrato: “En el 
desempeño de las funciones que le señala es
te Convenio, el BID ejercerá la misma dili
gencia que pone en la administración y di
rección de sus propios negocios” . La misma!

Por supuesto, Pablo Vi no es la Iglesia (y 
tal vez nadie mejor que él esté colaborando 
en la desmltologización de la llamada infa
libilidad pontificia). Tampoco la Curia Ro
mana es la iglesia). Ni nadie, individualmen
te. Pero sí cada uno, con el otro, en la bús
queda común. Para quien la fundó, la igle
sia es (debiera serlo) sobre todo, un estado 
de solidaridad entre los hombres. Entre to
dos los hombres. Digo “la iglesia” .. . ,  quiero 
decir el cristianismo. Una solidaridad que no 
es privilegio ni acomodo ni tampoco esa “se
guridad” característica del hombre unidi
mensional, sino severo compromiso con el 
desposeído, el pisoteado, el hipotecado a cau
sa de la prepotencia “caritativa”  del que se 
acostumbró a ser “ el fuerte” , “el que repar
te limosnas” , y a decir quién está “adentro” 
o aulen está "afuera” . . .

Esto no lo dice el contrato: “En esto os 
conocerán: (no en la pertenencia a rangos o 
instituciones, sino) en que os queréis los naos 
a los otros” . Y  querer es “ desaparecer” ..,, 
como el fermento en la masa o la semilla en 
la tierra o la sal en la comida.

Viernes 30 de Mayo
5 .0  E n c u e n tro  de
“ I Z Q U I E R D A ”

“ Crisis y situación sindical
en la industria frigorífica”

Viernes 30 de Mayo
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¿Recuerda
usted?

por MILITANTE

1) Que en las vastas regio
nes liberadas de Vietnam del 
Sur se han realizado elecclo* 
nes libres y se formaron órga
nos del poder revolucionario, 
poder auténticamente nacio
nal y democrático elegido por 
el pueblo y para el pueblo.

♦
2) Que el poder revolucio

nario no sólo moviliza todas 
las fuerzas de la población, 
sino que también va realizan
do la reforma agraria, mejora 
la situación) material de la 
población, el desarrollo de la 
educación y la organización de 
la ayuda al Frente.

*  .
3) Que la "disolüción”  del 

Partido Socialista y otros gru
pos políticos por acto admi
nistrativo no tiene preceden
tes en la historia del país y 
fue resuelto por el Poder Eje
cutivo sin ningún sumario o 
investigación administrativa 
en cuyas resultancias pudiera 
apoyarse.

*
4) Que por ese atentado, 

cometido el 12 de diciembre de 
1967, y que inició la serie de 
atentados cometidos antes, du
rante y después de las Medi
das de Seguridad, tenemos de
recho a decir que desde aque
lla fecha vivimos bajo una 
dictadura mal disfrazada.

★
6) Que, si con un enfoque 

nacional y no del interés pri
vado, de la producción gana
dera, se redujese en un año de 
edad la faena de novillos, se 
elevaría el indice de matanza 
y la consiguiente utilización 
industrial de tal modo que 
equivaldría a un aumento de 
cuatrocientas mil cabezas de 
faena anual.

*
6) Que aunque sea insistir 

sobre algo muy conocido, debe 
reiterarse siempre la denuncia 
de un hecho que constituye 
una acusación permanente 
contra los grupos gobernantes, 
de antes y de ahora, que man
tienen el actual régimen de 
propiedad y uso de la tierra 
uruguaya: el país tiene el mis
mo stock vacuno que a co
mienzos del siglo.

7) Que la superpoblación 
de enfermos en el Hospital VI- 
lardebó (debe estar amargan
do el doble de su capacidad) 
determina que gran número de 
ellos tengan que dormir en 
colchones puestos en el suelo.

*
8) Que hace varios años el 

Partido Socialista uruguayo se 
separó de la Internacional So
cialista a raíz de haber plan
teado en su seno, sin éxito, la 
expulsión del Partido Socia
lista francés por su inconduc
ta ante la guerra de libera
ción de Argelia.

PREBISCH - ERHARD - ALSOGARAY

Doble abandono del ring
Todo comenzó ouando Erhard (ex 

Ministro de Economía alemán) dijo, 
en su reciente visita al Río de la Pia- 
ta, que la ALALC era un completo 
fracaso. El economista Prebisch —ex 
director de Cepal e ideólogo de la 
ALALC—. recogió el guante y remar
có que Erhard , no tenía autoridad, 
retándolo finalmente a una discusión 
pública.

En este momento entró a terciar 
Alsogaray (el ultrareaccionario ex 
ministro argentino de economía) se
ñalando que “mientras Erhard re
construyó su país, Prebisch se dedi
có a la asesoría a nivel internacio
nal’’ y lo invitó a debatir sus ideas 
con un grupo de personalidades nor
teamericanas. ,

Según la agencia IPS, Prebisch, zo
rro viejo en cuestiones polémicas, 
contestó con una florentina agresi
vidad: aceptó discutir con Erhard en 
Buenos Aires cuando éste quiera. Era 
una forma de marcar que considera
ba a el ex Canciller alemán un adver
sario digno de confrontación y que 
no opinaba lo mismo del ex ministro 
argentino.

Alsogaray sangró por la herida, re
plicando que la- invitación era para 
conversar con argentinos.

La proposición de un Instituto de 
Economía que orienta Alsogaray deja 
en claro que se invita a Prebisch (so
lo) a discutir con un grupo. Los ex
pertos en economía consultados por 
IPS coincidieron en señalar que esto 
se debía, simplemente, a que Alsoga
ray no se sentía lo suficientemente 
inerte para enfrentar a Prebisch solo.

ARPILLERA
gNTRE las noticias que llegan de 

los acuerdos comerciales que con
cretó el Presidente Pacheco Areco en 
Brasil, está el intercambio de arpi
llera brasileña por tejidos de nyion 
y frazadas uruguayas.

Ei hecho merece comentarios.
Primero: La entrada de arpillera 

brasileña requiere que se aumenten 
los gravámenes de aduana a la arpi
llera de la India, tradicional, abaste
cedor de los compradores uruguayos. 
La empresa que vende desde la India 
es de Bunge y Born y los importado
res uruguayos son los empresarios fa
bricantes de bolsas de arpillera, en 
su gran mayoría vinculados al co
mercio exportador de lanas. El pro
teccionismo —un gravamen del 30%— 
para que pueda entrar la arpillera 
brasileña significará mayor costo in
terno para todos los productos que 
utilizan bolsas de arpillera y menor 
ganancia para los exportadores de 
lana porque quienes compran la lana 
en el exterior no pagan las bolsas.

La exportación de tejidos de nyion 
beneficia al monopolio empresarial 
que opera en ese ramo (Slowak, prin
cipalmente, del cual es accionista y 

í en una época fue Síndico el Ministro 
Pelrano) y la de frazadas al Sr. Mar
tínez Reyna, también hombre de la 
alta industria.

El aouerdo, pues, marca un triunfo 
de la industria monopólicá sobre los 
exportadores de lana en el marco de 
la contradicción de intereses del ré
gimen.

Segundo: Desde hace varios meses 
clausuró sus actividades la empresa 
ARAZA S.A., instalada en Uruguay 
en 1967 por capitalistas italianos y 
cuya actividad consistía en importar 
“yute”  en admisión temporaria, fa
bricar arpillera y exportarla a Ar
gentina.

Al poco tiempo de operar, Bunge 
y Born se encargó de trabar el mer-

Poslblemente el ex director de Ce- 
pal de la callada por respuesta. O 
lo que sería mucho más divertido 
—proponga una payada a solas con 
Alsogaray, que este difícilmente se 
avenga a aceptar.

Al margen del anecdotario quedan 
los problemas.

El embajador ohlleno ante ALALC 
entró también en la réplica, dicien
do que el milagro alemán no era ni 
milagro ni alemán, ya que el creci
miento económico en ese pais se de
bía a las inversiones norteamerica
nas (Plan Marshall). Agregando, qui
zás con nostalgia, que América Lati
na no había dispuesto de un plan de 
inversiones de ese tipo.•

Para Prebisch el principal proble
ma de América Latina es la indus
trialización. Para resolverla hay dos 
medidas fundamentales: la integra
ción (ya se dijo que fue el ideólogo 
de ALALC) y una conferencia mun
dial (UNCTAD) que reuniera a todos 
los países, y que permitiera conven
cer a los “ desarrollados”  que deben 
dar un mejor tratamiento en su co
mercio, con los “subdesarrollados” . O 
sea convencer a los intereses imperla 
listas, en una mesa de conferencias, de 
que dejen de explotar a los paises 
atrasados. De este organismo fue pre
sidente 3 años el Doctor Prebisch. El 
fracaso puesto dé manifiesto en la 
Segunda Conferencia Mundial, a 
principios de 1968, fue tal que renun
ció a su cargo. Evidentemente la ta
rea a que se abocó era más dificil 
de lo que había previsto...

BRASILEÑA
cado argentino a los italianos y la 
fábrica dejó de tener sentido y  ce
rró. El precio del “yute”  importado 
y los costos de operación de Uruguay» 
como consecuencia de su tamaño de 
mercado, no le - permitieron operar 
para vender aquí en competencia con 
los precios de la arpillera que Bunge 
y Born trae de la India, que sin duda 
están reducidos mediante maniobras 
de dumping de esta empresa inter
nacional.

ARAZA deja una planta millona- 
ria, que ya está instalada en Uru
guay y deja a casi 300 obreros sin 
fuente de trabajo. ¿Por qué no se le 
oourrió al Gobierno estudiar el mar
gen de protección que requeriría la 
actividad de esta empresa, que tiene 
capacidad para abastecer el mercado? 
¿Por qué no se pensó en nacionali
zarla, dar fuente de trabajo a sus 
obreros, e iniciar el desarrollo de 
plantaciones de "yute”  y “kenaff” en 
el norte, para abaratar en pocos años 
la materia prima?

La respuesta es sencilla: en este ré
gimen puede, una vez, sacar ventaja 
Slowak y Martínez Reyna sobre Bun-

AUTOS Y TRACTORES

Ganancias para 
Peirano Fació

Hace unos meses se hablaba oe 
las posibilidades de una fuerte co
rriente de importación de “kits” 
(parte esencial de autos) argenti
nos en condiciones especiales pa
ra ser armados en el pais, a tal 
punto que hasta se mencionaban 
precios de esas unidades. Estes se
rian de la marca Dauphlne y To- 
rino, representadas en el Uruguay 
por Automotora Santa Rosa S. A

El Ministro Peirano Faoio vincu
lado a las empresas importadoras 
de autos y máquinas Ayax S .A  y 
Automotora Basso S.A. tenia in
terés muy particular en conseguir 
la representación del Torino. Pe
ro para salirle al paso a ese in
tento Automotora Santa Rosa po
see importantes lazos con el Sena
dor de la lista 15 Paz Agulrre, lo 
que abortó el intento de Pelrano. 
En estas condiciones el Ministro 
entendió que “dadas las escasas! 
importaciones de automóviles quel 
hacía Uruguay no valia la pena 
la introducción de los “ kits”  ar
gentinos” .

En estos dias se autorizó la im
portación de 2.507 “kits” de todos 
los orígenes, por un valor d e  
2.840.007 d ó l a r e s  (según “El 
Pais” ), de ellos 610.800 dólares 
para Ayax y Automotora Basso.

A esto se debe agregar que Basso 
es el representante exclusivo de la 
maquinaria norteamericana John 
Deere. Mediante un convenio con 
el gobierno de EE.UU., elurugua 
yo se obligó a importar 5.500.000 
dólares de maquinaria norteame
ricana, de la cual la mitad es de 
esa marca, por lo cual su represen, 
tante local-Basso, recibirá una 
ganancia de 250 millones de pesos, 
por cuanto vendió la mitad de la 
maquinaria importada por ese 
convenio.

El ministro empresario Peirano, 
principal del Banco Mercantil, que 
adquirió al Banco Popular y fuer
temente vinculado al Comercial 
está vinculado a Ayax y Automo
tora Basso. Impidió la entrada de 
“kits”  argentinos masivamente 
porque conspiraba contra sus in
tereses comerciales. Hace ahora 
ganancias a  dos bandas; median
te la importación de “kits” italia
nos, y de maquinaria norteameri
cana, esta, sola operación (como lo 
demostró IZQUIERDA), le deja 
250 millones de pesos de ganancia.

ge y Born. Otra vez le toca el turno 
a los laneros y Bunge y Born sobre 
algunos industriales. En éso el sis
tema va arreglando sus contradiccio
nes según quién sea el Ministro de 
turno y se alternan victorias y de
rrotas, pero los que nunca pueden 
ganar contra Bunge y Born, los la
neros, los ganaderos, Slowak, Martí
nez Reyna, Peirano, etc. son los tra
bajadores y los sectores populares.

El pueblo sólo va a ganar cuando 
se produzca el cambio.

Salió  B R I G A D A
ORGAN O DE L A  BR IG A D A  

U N IV E R SIT A R IA  SO C IA LISTA

— ¿Existen condiciones revolucionarias? 
— La C . N . T . y el Congreso 
— Universidad del Norte
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I  4°. Encuentro de Izquierda ( I I )

C O M P R O M IS O  D E  L A  J U V E N T U D
La palabra de una estudiante de Magisterio

jJEL 4to. Encuentro de IZ
QUIERDA quedó para los 

lectores el enfoque de los Prof. 
Yáñez y Barrelro, suma de 
conocimientos, investigación, 
preocupación por los proble
mas de la Juventud, y ansie
dad por los problemas sociales 
y el cambio revolucionario.

Quedó también en dicho En
cuentro el pensamiento de los 
propios jóvenes. Su transcrip. 
cien muestra la madurez de 
militantes estudiantiles, inte
grantes de una juventud uru
guaya a la que la crisis pro
yecte con mayor urgencia que 
en otras épocas a compromi
sos de adultos.

c o n t r a  q u e
SE REBELA 
LA JUVENTUD?

En primer lugar nos plan
teamos una cuestión funda
mental ¿por qué y ante quién 
se rebela la juventud en es
te momento? ¿Contra cuál so
ciedad se rebela? Y estas pre
guntas tienen respuesta * en 
cualquier j o v e n  compañero 
militante que ha participado 
en las luchas estudiantiles, en 
las cuales la conciencia re
volucionaria ha ido creciendo, 
d a n d o  claridad política a 1 
sentido de esas luchas.

La sociedad en la que esta
mos inmersos —el sistema ca
pitalista— es una sociedad in
justa basada en la explota
ción de grandes masas de 
hombres por pequeños grupos 
que controlan los medios eco
nómicos y represivos, Esto es 
algo que ha hecho conciencia 
en la mayoría de los jóvenes 
y se expresa bajo distintas 
formas de protesta a lo largo 
de todo el mundo.

En Uruguay, las manifesta
ciones agudas de la crisis que 
se produjeron el año pasado 
lograron aflorar la protesta

de la juventud  uruguaya 
—principalmente la protesta 
estudiantil— en sus salidas a 
la calle, en sus luchas. Los jó
venes salieron a la calle en 
1968 en la mayoría de los ca
sos en forma espontánea, para 
reivindicar hechos concretos, 
problemas parciales de esa 
crisis, y pronto se encontra
ron enfrentados globalmente 
al sistema que —mediante su 
a p a r a t o  de represión— los 
golpeaba, los hería, los mata
ba, y les negaba solución a 
sus problemas. Los aconteci
mientos hicieron luz en el cri
terio de la masa estudiantil, 
que entendió en la cruda rea
lidad de su lucha que estaba 
enfrentando a los instrumen
tos de defensa de un régimen 
que no tolera reivindicaciones 
populares y sociales, a quién 
sus intereses económicos no 
le dan margen para conceder 
parcelas de bienestar como en 
años anteriores y que reprime 
para amedrentar, reprime pa
ra tener una juventud sumi
sa que se haga adulta sumisa, 
y a quién desea imponer mé
todos y planes de enseñanza 
que los transformen en dóci
les instrumentos de la explo
tación, que los hagan hom
bres eficientes para producir 
e indiferentes ante el hecho 
social.

Esto lo considero medular 
para encontrar el sentido de 
la lucha y la protesta juve
nil y  para identificar así el 
compromiso de la juventud en 
esta hora del Uruguay y del 
mundo.

En primer lugar entiendo que 
la juventud debe partir de un 
análisis crítico de los sistemas 
educacionales a través de los 
cuales el capitalismo moldea 
a los jóvenes para lograr los 
hombres que necesita para

subsistir. Cada j o v e n  debe 
descubrir, y entender el con
tenido clasista de las actuales 
formas de enseñanza, descu
brir sus intenciones. La toma 
de conciencia en ese aspecto 
lo proyectará necesariamente 
a cuestionar la totalidad del 
sistema, interpretar sus injus
ticias, descubrir sus métodos 
e instrumentos de dominación 
a nivel internacional y de ex
plotación en  la s  rélaciones 
internas de la vida económica 
y social de cada país. Esa 
comprensión es la que trans
forma en militante para el 
cambio social a cada joven. 
Y la militancia organizada es 
la que proyecta a la juventud 
en conjunto al cumplimiento 
3e un compromiso revolucio
nario por una sociedad mejor.

En segundo lugar está la in. 
ten ogante sobre los métodos 
para el cambio, las tácticas 
para la lucha, la definición de 
las acciones concretas para 
cumplir con ese compromiso 
revolucionario. Y aquí tam
bién el régimen dominante, 
el sistema capitalista y sus 
métodos de piotección —que 
son agresión—, debe ser ana
lizado por la juventud para 
descubrir, para tentar en ca
da caso y en cada realidad 
la mejor manera de encami
nar la lucha revolucionaria 
al triunfo. Métodos de luoha, 
sin duda, que son primera
mente defensivos y ulterior
mente reivindicativos, ante la 
violencia que desata el siste
ma capitalista, que está im
plícita como método para la 
defensa de sus intereses y 
privilegios. Vean ustedes la 
violencia imperialista —for
ma superior de la expresión 
del capitalismo— entre Esta
dos: Vietnam, República Do
minicana, Cuba y. tantas otras

historias de agresiones e in
vasiones de marines. Vean us
tedes la violencia de los capi
talismos nacionales: los muer
tos de Ouatemala, de Vene
zuela, de México, de Puerto 
M o n 1 1  en  Chile, las vidas 
truncadas de Susana Pintos, 
Líber Arce, Hugo de los San
tos, Recalde y tantas otras 
víctimas de la defensa de los 
intereses empresariales. Ana
lizando la historia y la reali
dad presente de la violencia 
que desatan los sistemas do
minantes para acallar las rei- 
vtindicaclones sociales, para 
impedir la toma de conciencia 
militante de la juventud —y 
desde luego también de la 
clase trabajadora—, es que 
surgirá claridad sobre el mé
todo de lucha a que está com
prometido el joven y la juven
tud en su conjunto. ¿La vio
lencia represiva se puede con
trarrestar con diálogo persua
sivo? Entiendo que no, que 
eso es utópico, infantil o im
plica condescendencia, para 
no pensar en coincidencia de 
propósitos con los enemigos 
explotadores. La juventud tie
ne por delante un compromi
so de trinchera. Un compro
miso en el cual la violencia 
que se desata contrav ella y 
contra el pueblo en la que 
está integrada, la encuentre 
preparada, en condiciones de 
defensa p a r a  prótegerse y 
proteger a su pueblo y para 
destruir la violencia del ré
gimen dominante destruyendo 
sus bases y construyendo una 
nueva (realidad, una nueva 
sociedad que no necesite de 
violencia ni de opresión pa
ra realizar a sus hombres y 
darles bienestar económico y 
cultural.

En tercer lugar hay que po
ner énfasis en lo que el Prof.

Barreiro señaló respecto a la 
toma de conciencia sobre el 
sentido del cambio revolucio
nario. El concepto de la so
ciedad n u é v a  y el hombre 
nuevo. La idea sobre la reali
dad socialista, su organización 
y sus esquemas de valores 
fundamentales. Para ello, pa
ra que el joven y la juventud 
tengan sentido revolucionarlo, 
sentido del cambio, es funda
mental identificar la respon
sabilidad, el compromiso de 
las vanguardias estudiantiles-.' 
de los cuadros dirigentes que 
deben canalizar la inquietud 
de militantes y bases para 
darle contenido concreto al 
sentimiento y la necesidad de 
cambio. Para darle sentido a 
la lucha necesaria a que nos 
referimos antes. La vanguar
dia y los cuadros dirigentes 
deben tomar de cada expe-. 
rienda de lucha concreta, de 
cada fase de la empresa re- j 
volucionaria, de cada vivencia 
y contacto que el movimien
to estudiantil tenga con la 
militancia sindical o con los. 
sectores populares, de cada 
aceón unitaria de trabajado
res y estudiantes, los elemen
tos de interpretación y aná
lisis que vayan permitiendo 
a cada joven estudiante y. 
obrero, y á cada hombre tra
bajador, sentirse c a m b ia r ,  
sentirse evolucionar, sentirse 
liberado de los moldes y los 
esquemas de valores de la so
ciedad clasista, sentirse de a 
poco cada vez más hombre 
nuevo. Cuanto más ráp!do se 
procese el h o m b r e  nuevo, 
cuanto más rápido crezca nu-- 
méricamente la base de jóve
nes y hombres en proceso de 
mutación h a c i a  el hombre 
nuevo, más r á p i d o  será el 
proceso triunfante de la re
volución hacia la sociedad 
nueva. La construcción del 
hombre nuevo debe iniciarse 
en el propio proceso revolu
cionario. Entiendo que esto 
es otro punto focal del com
promiso de la juventud en la 
hora actual.

O p in a  un co m p añ ero  de A rq u ite c tu ra

Responsabilidad de la Juventud Estudiantil
Voy a partir de una cuestión que 

puede ser base de 'discusión a poste- 
riori y que varias veces la compa
ñera del Magisterio enfatizó: el con
cepto de juventud vanguardia de la 
revolución.

Nosotros entendemos que el pro
blema de la revolución no se trata 
de la i?esponsabi®dad exclusiva de 
los jóvenes. No se trata de que los 
jóvenes deban hacer revolución pa
ra los viejos, la revolución es la lu
cha de los oprimidos contra los opre
sores. Es un problema de clases. La 
juventud debe jugar un papel im
portante pero dentro de ese esque
ma de lucha de clases y no como 
un elemento externo que asuma la 
vanguardia de los oprimidos en la 
lucha contra los opresores. Vemos a 
la juventud con una responsabilidad 
muy grande en el enfrentamiento de 
clases. La lucha de la juventud, la 
protesta juvenil adquiere jerarquía y 
significación cuando tiene contenido 
de clase. Por eso el movimiento “hi- 
ppie” o los desafueros de algunos jó
venes no preocupan a la reacción, al 
sistema dominante, por no ser ex
presiones de protesta vertebrados en 
la lucha de clases y si sólo exterio- 
rlzaclones individuales o de grupos

aislados que manifiestan su rebeldía 
en forma pintoresca. Esa forma de 
protesta, ustedes lo han comprobado, 
no perturba al régimen, por el con
trario sus medios de información la 
publicitan como formas simpáticas 
y extrañas del inconformismo juve
nil.

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 
ORGANIZADO

Los profesores Yáñez y Barrelro 
han dado conceptos amplios, acadé
micos, exactos sobre el concepto de 
juventud. Nosotros sólo nos vamos a 
referir al compromiso de la juventud 
estudiantil organizada. Nuestra expe
riencia militante nos permite hablar 
de ello y no de la Juventud sindi
cal, de la juventud campesina, de la 
juventud en el arte o en manifesta
ciones sociales aisladas. Por lo ge
neral, a lo que habitualmente Se 
acostumbra llamar: juventud rebelde 
o inadaptada y sobre la que recae la 
critioa concentrada del régimen, es 
a las formas organizativas del mo
vimiento estudiantil. Vamos a orde
nar nuestras ideas respecto a la res
ponsabilidad que cabe en la hora 
actual -al movimiento estudiantil.

No hay duda que en todo cambio

y en todas laa experiencias revolu
cionarias los jóvenes han dado un 
paso al frente en todos los órdenes 
de la acción revolucionarla. En la 
batalla, en la creación intelectual, en 
la movilización y en la organización, 
etc. Siempre el joven asume algún 
tipo de compromiso trascendente en 
el marco de los conflictos sociales. 
De lo que se trata entonces es de 
identificar el significado de ese pa
so al frente que los jóvenes están 
habitualmente dispuestos a dar, la 
importancia estratégica de esa acción 
de la juventud estudiantil organiza
da, para que el aporte de sacrificio 
espontáneo a la lucha sea trascen
dente, eficiente para el proceso de 
cambio revolucionario.

Entendemos que al movimiento 
estudiantil organizado le correspon
den cuatro papeles fundamentales.

Es factor detonante o agitativo en 
el conflicto social. El movimiento es
tudiantil actuando como tal se pro
yecta sobre el resto de la sociedad 
generando una dinámica más activa. 
Cuando los estudiantes salen a la 
calle y queman un auto es innega
ble que generan la polémica, generan 
-una situación nueva, generan una 
agitación en la que e) movimiento

estudiantil tuvo un papel trascen
dente. Si ese u otro acto de protes
ta están encuadrados en un conflic
to social objetivo, en una arbitrarie
dad del "régimen, si es respuesta a 
úna manifestación de poder del sis
tema tendiente a afirmar la hege
monía en el sistema de explotación, 
el acto de protesta, la acción estu
diantil opera como factor dinamiza- 
dor de la lucha de clases.

Es sector importante en el movi
miento popular. Su papel dentro de 
ese movimiento, integrado con el 
sector obrero, con las clases medias 
empobrecidas, con la población rural, 
con los pasivos, etc. En Uruguay, ac
tualmente este papel es tremenda
mente importante. Cuando el movi
miento estudiantil se integra en el 
marco más amplio del movimiento 
popular: en su organización, en su 
plataforma, en el contacto diario de 
la lucha por revindicaciones comu
nes; es cuando adquieren verdadera 
significación sus acciones parciales;1 
sus luchas callejeras, la reivindica
ción de sus propios objetivos.

Es fuerza gravitante en los orga* 
nlsmos y en el sistema de enseñanza. 
La incidencia del movimiento estu-
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IZ Q U IE R D A  ha dado su posición sobre la responsabilidad que tiene 
el Congreso de la CN T que hoy se inicia. En nuestro número dedicado al 
homenaje del 1̂  de Mayo? hicimos el análisis de la situación sindical ac
tual el balance de las luchas de los últimos tiempos y  las perspectivas de 
la clase trabajadora, su misión, en el combate hacia el cambio social cada 
vez más urgente en nuestro país saqueado por la rapacidad de los grupos 
dominantes y el imperialismo que lo mantienen encarcelado en la injusti
cia del régimen capitalista.

Hoy dedicamos a todos los trabajadores, a los delegados a este Con
greso que será sin duda otra etapa memorahle de los planteos de lucha del 
pueblo uruguayo, y  a los dirigentes que con acierto o error, pero con ho
nestidad, dedican su vida a la lucha sindical, L A  V E R S IO N  IN T E G R A  
DEL PR O G R A M A  Q U E  L A  CN T y el C O N G R ESO  D E L  P U E B L O  
A PR O B A RO N  EN E L  AÑ O  1966.

Los objetivos claros y concretos de dicho programa son el mejor ins
trumento de apoyo para el análisis de lo que se hizo y  lo que quedó por 
hacer. Son también la mejor güila para resolver la continuidad de la lucha, 
y los compromisos inmediatos y mediatos pendientes de la- misma.

Lar dificultades son ahora mayores que cuando el programa se apro
bó, pero también la conciencia de los trabajadores ha crecido y  su volun
tad se ha fortalecido. Difícilmente nadie en este Congreso de ahora podrá 
evitar que el discernimiento de los militantes sindicales se oriente hacia 
efectiva! formss de acción, que detengan la escalada reaccionaria del G o
bierno y los intereses qué representa y — a la vez—  sostengan las etapas 
<!el cambio revolucionario que se avecina.

I) INTRODUCCION

La Convención Nacional de Traba
jadores (CNT), expresa en su unidad 
combativa, en su independencia de 
clase y en su carácter profunda
mente solidario, las experiencias de 
casi 100 años * de lucha organizada 
de nuestra clase trabajadora, forja
da en las mejores tradiciones histó
ricas de nuestro pueblo.

Desde sus días iniciales nuestro 
movimiento sindical se entrelaza y 
funde con la lucha internacional de 
los trabajadores, factor decisivo en 
las transformaciones de la época 
contemporánea.

Con este contenido, la CNT se cons
tituye para impulsar a un plano su
perior la lucha por las reivindica
ciones económicas y sociales de los 
trabajadores de la ciudad v del cam
po: por el mejoramiento de las con
diciones materiales y culturales del 
conjunto de nuestro pueblo; por la 
liberación nacional y el progreso de 
nuestra patria, en el camino hacia 
una sociedad sin explotados ni ex
plotadores.

En el cumnliimento de tales obje
tivos, la CNT se esfuerza por unir en 
su seno a todas las organizaciones 
sindicales del país, a todos los tra
bajadores, cualquiera sea su opln'ón 
ideológica, política o religiosa. De

senvuelve la más amplia democracia 
sindical para unir a todos los tra
bajadores e impulsar la lucha por 
sus intereses inmediatos e históricos.

Con la misma preocupación, es
trecha sus lazos de amistad y soli
daridad con los campesinos, ios ju
bilados, estudiantes, maestros, profe
sionales, intelectuales y demás secto
res progresistas, constituyendo con 
ellos un amplio frente de unidad de 
acción que facilita la obtención de 
sus reivindicaciones y que impulsa 
hacia el progreso la vida del país.

Mantiene en alto las banderas de 
solidaridad y fraternidad internacio
nal de los trabajadores, participan
do en los avances de la unidad sin
dical latinoamericana, en defensa de 
las conquistas de la clase obrera 
mundial, en el afianzamiento de la 
paz. la amistad entre los pueblos y 
en la lucha que éstos libran por su 
emancipación 'definitiva de la explo
tación capitalista.

II ) LA CRISIS NACIONAL, SUS 
CAUSAS Y SUS RESPONSABLES

E"te combate se realiza en un país 
que es formalmente independiente: 
pero que está sometido y  deformado 
en su desarrollo económico por fuer
zas antinacionales. El factor princi 
pal de su atraso la constituye el ré

gimen de propiedad de la tierra, que 
se concentra en manos de unos cen
tenares de grandes latifundistas, 
que a su vez entrelazan sus capitales 
con las industrias y la banca. Este 
régimen de propiedad de la tierra, 
heredado de la colonia, fue quebran
tado por el Reglamento que Artigas 
dictó en 1815; pero los invasores ex
tranjeros y la oligarquía nativa anu 
laron aquel Reglamento después de 
la derrota y el exilio del Precursor y 
restablecieron los latifundios.

El otro factor determinante del 
atraso ha sido, y es, la penetración 
de los capitales monopolistas, antes 
ingleses y ahora norteamericanos, 
que dominan nuestro comercio exte
rior, deforman nuestra economía y 
obstruyen el desarrollo de nuestra 
patria.

En manos de estas fuerzas, están 
las palancas fundamentales de pro
ducción y de cambio, con las que ob
tienen ganancias fabulosas, siendo la 
causa principal de las penurias y pa 
decimientos de nuestro pueblo.

Las clases dominantes de nuestro 
país, los grandes terratenientes, in
dustriales y banqueros ligados al im
perialismo, han utilizado el aparato 
del Estado a través de los distintos 
gobiernos, que ha tenido la Repúbli
ca, en la defensa de sus injustos 
privilegios, siendo los responsables 
directos de la crisis que ahora gol
pea duramente todos los resortes de 
la vida nacional. Aunque sus compo
siciones hayan sido heterogéneas y 
sus conductas contradictorias, todos 
los gobiernos han conciliado con el 
imperialismo y el latifundio en dis

tintos niveles, y condujeron al país 
por el camino más doloroso para el 
desarrollo de sus fuerzas productivas; 
actualmente han advenido al poder 
las fuerzas más reaccionarias, que 
tras las directivas del Fondo Moneta
rio Internacional y sus planes de 
Reforma cambiaría y monetaria, pre- 
ciptaron todos los extremos de la 
crisis.

La política de unos como la de 
otros, ha sido denunciada y combatida 
por la clase trabajadora y el pueblo, 
que ha logrado con sus luchas im
pedir, la aplicación de los aspectos 
más regresivos de esa política, obte
ner conquistas importantes y salva
guardar los derechos sindicales y de
mocráticos.

Sin embargo, actualmente la crisis 
se agudiza dia a. día, aumenta la de
socupación y la carestía de la vida, 
disminuye el poder adquisitivo del 
pueblo, estrechando el mercado in
terno. La producción ganadera se 
mantiene en los índices de 1908. 
mientras la producción industrial y 
la agricultura retroceden notoria
mente.

La balanza comercial con el exte
rior arroja déficits multimillonarios 
y los déficits de los Presupuestos na
cionales suman miles de millones de 
pesos. .Se desvaloriza la moneda y e 
desata una nueva ola de inflación, 
que crea una tremenda situación -pa
ra los trabajadores y el pueblo.

Las Cajas de Jubilaciones y el 
conjunto de la Previsión Social están 
en crisis, hipotecadas por las manio
bras del gobierno y las grandes em
presas. La atención de la salud y la

S U P L E M E N T O
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educación del pueblo es cada dia 
más precaria, como consecuencia de 
esta política antipopular y antipa
triótica.

Proliferan los negociados y la co
rrupción administrativa, mientras se 
recurre a la represión contra el mo
vimiento sindical y popular, median
te el' uso ilegal y arbitrario de las 
medidas de seguridad y otros meca
nismos represivos, con su secuela de 
encarcelamiento y tortura de mili
tantes sindicales, clausura de locales, 
de diarios y ataque a la libertad.

Tras los tratados, compromisos y 
préstamos, el país resulta sometido 
cada vez más y más a los dictados 
del imperialismo norteamericano, y 
las clases dominantes abdican de 
nuestra soberanía e independencia.

Hablan de “tregua política”, de “es
fuerzos patrióticos” , mientras inten
tan ocultar sus responsabilidades por 
esta situación y continúan sin aten
der las soluciones reclamadas por 
nuestro movimiento; procuran por 
todos ios caminos —incluso por la 
vía de pactos regresivos— descargar 
el peso de la crisis sobre las espaldas 
de los trabajadores y el pueblo, pa
ra salvar así, sus privilegios.

III) NECESIDAD DE UN CAMBIO 
DE ESTRUCTURA

Tal situación ahonda la contradic
ción, entre los intereses fundamen
tales de los trabajadores y el pue
blo. y los intereses de un pequeño 
núcleo de grandes latifundistas, ca
pitalistas, banqueros e imperialistas 
extranjeros, propia del régimen capi
talista.

La crisis profunda que se vive y 
la conducta del Gobierno, pone de 
relive que las olases sociales domi
nantes han agotado su capacidad pa
ra conducir al pais por caminos de 
progreso y bienestar general;- esto 
hace que, cada vez aparezca más 
clara ante amplios sectores popula
res, la necesidad de un cambio pro
fundo y radical en la estructura eco
nómica y social. Ello, es tanto más 
necesario por cuanto el país cuenta 
con riquezas, condiciones naturales y 
un pueblo trabajador, capaz de ha
cerlo avanzar y desarrollarse -plena- • 
mente en todos los aspectos, para dar 
satisfacción a todas las necesidades 
materiales y culturales de quienes lo 
habitan e incluso muchos millones 
más. La salida de la oligarquía a la 
crisis es gobierno fuerte, dictadura 
legal o ilegal, medidas de seguridad, 
más privilegios para los privilegia
dos, más desocupación, más carestía, 
peores salarios, menos cultura y me
nos salud para el pueblo.

En cambio nuestra salida, la sali
da del proletariado, se identifica 
con las mejores tradiciones de lucha 
de todos los pueblos del mundo, de 
nuestros hermanos de América La
tina y de nuestro propio pueblo 
Oriental.

Es la salida de un pueblo fuerte 
en su unidad, capaz de conquistar su 
libertad, el pan, el techo, la salud, 
lá cultura, el trabajo para todos los 
habitantes de nuestra tierra.

Sabemos que tai- cambio sólo pue
de ser logrado a condición de una 
lucha conciente de nuestra clase obre 
ra unida a los restantes sectores po
pulares, dispuesta a tomar en sus 
manos los destinos de la nación. Por 
ello, como clase trabajadora organi
zada sindicalmente, estamos en es
ta lucha, dispuestos a dar cuanto 
corresponde para hacerla triunfar. 
Nos alienta saber que otros pueblos 
ya han realizado y construyen una 
nueva sociedad, eliminando para 
siempre la explotación del hombre 
por el hombre, dando tierras a los 
campesinos, fábricas y trabajo a los 
obreros, cultura, vivienda y salud a 
todos sus habitantes.

Como una contribución a este es
fuerzo de nuestro pueblo, LLAMA
MOS a todos los trabajadores, a sus 
organismos sindicales, a los campesi
nos, a los jubilados y a la mujeres. 
Sabemos que somos la mayoría del 
pais, que tenemos razón, que aspira
mos a la libertad y a la justicia. 
Cuando un pueblo se une no hay 
fuerza capaz de detenerlo. Ni con 
medidas de .seguridad, ni con gobier
no fuerte, ni con golpes de estado, 
ni con dictaduras. A levantar en al

to y luchar sin desmayos por este 
programa, seguros de la victoria fi
nal!
PROGRAMA DEL CONGRESO DEL 
PUEBLO QUE APOYA LA CONVEN
CION NACIONAL DE 
TRABAJADORES

I

La crisis no es una palabra para la 
propaganda, está en la realidad de 
cada día. No hay salarios, sueldos, 
jubilación o renta modesta que al
cance para vivir, porque la carestía 
se lleva todo. En la actividad privada 
se ha reducido el trabajo en forma 
tal. que cada quien conoce algún fa
miliar, amigo o vecino que sufre de
socupación, Ciento veinte mil com
patriotas que registró el Censo, están 
en igual situación y muchos más que . 
sufren desocupación parcial, no re
gistrada en ninguna parte. Los que 
trabajan, incluso obreros y emplea
dos del Estado, cobran con retraso y 
tienen que recurrir a la huelga pa
ra que se les pague con una moneda 
que se desvaloriza cada vez más. Las 
escuelas y demás centros de ense
ñanza, no tienen elementos para ins- 
triur y educar a los niños y jóvenes. 
Los hospitales carecen de medica
mentos para curar a los enfermos. 
Así sufre el pueblo la crisis.

I I

La producción global del país baja 
y un pequeño grupo de privilegiados 
aprovechan para sí esta producción 
que se reduce. En 1955 la producción 
del pais era tal que, si se hubiera 
distribuido uniformemente entre to
dos sus habitantes, cada uno hubie
ra recibido $ 9.653.00. En 1964, esta 
cifra bajó a $ 8.498.00, un 12%,

Pero al revés de lo que ocurTe en 
esta indicación estadística, esa pro
ducción no se distribuye uniforme
mente. Si se comparan estadísticas 
oficiles, la parte real de esa produc
ción estancada o en retroceso que se 
llevaron para sí los empresarios ru
rales, aumentó para 1963, en un 5% 
con respecto a 1955 y este 5%, no son 
papeles que se desvalorizan, como los 
que se perciben con los aumentos de 
salarios y sueldos, jubilaciones y pen
siones o precios sino que es parte real 
de la producción resultante del es
fuerzo nacionaL

I I I

¿Por qué pasa esto, cuando se ha
bla tanto de la igualdad de sacrifi
cios frente a la crisis? De esto hay 
un “gran culpable impersonal”, y 
unos pocos culpables reales, que son 
los 521 propietarios de cantidades 
superiores a 2.500 has. de tierra. Son 
los privilegios de 'estos latifundistas 
cómplices, los políticos que sostienen 
y del aparato comercial y bancario 
sobre el que se apoyan.

Constituyen su respaldo los consor
cios y truts internacionales que ope
ran desde los grandes países caipta- 
listas para mantener el retraso eco
nómico de los países subdesarrolla
dos, como una garantía de dominio 
en el mercado mundiaL La vida se
guirá cara, los salarios, los sueldos y 
los honorarios no alcanzarán o no 
se pagarán y la desocupación crece
rá, mientras 68 latifundistas tengan 
más tierra que 63 mil pequeños pro
ductores; dos docenas de directores 
de bancos- y empresas puedan esta
far cientos de millones de pesos a 
docenas de miles de ahorristas y al
gunas sociedades de inversión de ca
pital extranjero, puedan publicar ba
lances con ganancias de mil por 
ciento, mientras cierran las empre
sas nacionales^

IV

Los problemas derivados de la cri
sis, y la crisis misma, no pueden 
ser solucionados con medidas parcia
les ni por una evolución circunstan
cial de la coyuntura económica in
ternacional, como ha ocurrido otras 
veces, tampoco con el uso del crédi
to extranjero que obliga a desembol
sos nuevos por concepto de intere
ses y limita el desarrollo futuro y 
la independencia del país, ni con

nuevos sacrificios de los sectores sa
crificados desde hace años en sus 
posibilidades de trabajo.

Para superar la crisis, es necesario 
remover estas estructuras, que tra
ban el crecimiento de la producción, 
de la productividad, de la ocupación 
y del comercio exterior del pais.

El pueblo impulsará y el Estado 
promoverá la trascendente tarea de 
efectuar los cambios necesarios en 
beneficio- de la sociedad, los que se
rán realizados por el pueblo organi
zado.

A tal efecto, deberá reestructurar
se la Administl pación Pública, para 
que cumpla eficientemente con los 
nuevos cometidos que las necesidades 
del desarrollo del país le asignen. De
berá planificarse la actividad econó
mica, y a tal efecto, se creará un 
organismo d|e planificación general 
con participación del Estado y los 
Gremios, para efectuar las reformas 
estructurales que se detallan a con ti- . 
nuación. Esta es la manera de que la 
totalidad de la población alcance ni
veles de vida más altos, que inclu
yen la obtención de mayores ingresos 
y su distribución más equitativa, 
ocupación plena, mayor educación, 
mejor asistencia sanitaria, vivienda 
decorosa y un sistema de seguridad 
social que garantice adecuado bien
estar a la vejez.

I) REFORMA AGRARIA

La producción agropecuaria del 
país aumentó en los últimos 30 años 
a un ritmo totalmente insuficiente 
para los requerimientos de su desa
rrollo económico. Los sectores despo
seídos de tierra o con tan poco tie
rra no pueden obtener ingresos deco
rosos, tienen problemas graves de 
alimentación, salud, vivienda y edu
cación.

En el otro extremo, pocas familias 
que poseen la mayor parte de la ri
queza y el ingreso agropecuario, for
man un grupo que se desinteresa del 
desarrollo del país. Este grupo, inte
grado por pocos centenares de perso
nas, ha impedido hasta la fecha que 
se realicen las reformas necesarias.

No hay una oposición de intere
ses entre la ciudad y el campo, y los 
trabajadores de la ciudad, deben anu
lar con su acción la influencia de 
esos pocos centenares de personas y 
lograr las siguientes medidas;

a) Una reforma agraria que erra
dique el latifundio, y su consecuen
cia, el minifundio; que elimine las 
formas antisociales de tenencia de la 
tierra y entregue la misma a me
dianeros, peones, arrendatarios u 
ooupantes a cualquier título, a quie
nes, careciendo de tierra, quieran 
trabajarla y tengan idoneidad para 
hacerlo, en forma individual u or
ganizados colectivamente, previa pla
nificación general.

b) Para que la reforma agraria 
dé sus frutos, aplicar medidas inme
diatas que aseguren a los medianos 
-y pequeños productores, estabilidad, 
mercados, créditos cooperación, ense
ñanza y ayuda técnica, moratoria y 
prohibición de desalojo para los 
arrendatarios, fijación de precios re- 
muneradores, salarios y condiciones 
de trabajo que lleven el progreso so
cial al campo; prohibición de la exis
tencia o el desarrollo de sociedades 
anónimas en la propiedad y explota
ción de la tierra; formación de coo
perativas ganaderas o agrícolas, fa
cilitando la construcción de instala
ciones (silos, graneros, cabañas, bo
degas, etc,), y la adquisición de ma
quinarlas, herramientas, repuestos, 
fertilizantes, reproductores de raza, 
etc., comercializar los produotos por 
medio de las cooperativas, previo ajus 
te de su régimen legal actual.

2 LA REFORMA INDUSTRIAL

La Reforma Industrial comenzará 
por establecer la actividad Industrial, 
para asegurar el pleno empleo de la 
mano de obra y la utilización com
pleta de las inversiones ya realiza
das. Debe promoverse el desarrollo 
de‘ las industrias mediante un abas
tecimiento regular de materia prima, 
asegurado por la reforma agraria y 
una política de exportación que per
mita a nuestra industria trabajar en 
una escala económicamente adecua

da y elevar el grado de elaboración 
manufacturera de las exportaciones 
de nuestras materias primas.

Conviene facilitar la elaboración 
de productos que sustituyan a los 
importados en condiciones adecuadas' 
al interés nacional.

Es necesario aumentar la produc
tividad industrial, mediante la utili
zación más racional y adecuada de 
los factores de la producción, opo
niéndose a las tentativas de basarla 
en la super explotación obrera. Pa
ra ello, es preciso facilitar la adqui
sición y renovación de equipos e 
instrumentos, orientar el crédito in
dustrial, según el interés nacional y 
la necesidad del fomento y tecni- 
ficación de cada rama; promover la 
investigación y capacitación tecno
lógica; formar técnicos y  mano de 
obra especializada, ¡preferentemente 
en los sectores que producen y ela
boran materia prima nacional.

La nación entera debe asumir su 
responsabilidad directiva del desarro
llo industrial a través de la defensa 
y coordinación de la actividad de los 
entes Industriales y comerciales exis
tentes; de la nacionalización de los 
monopolios, y en caso necesario, de 
las industrias de propiedad del capi
tal extranjero y de aquellas que re
sulten decisivas para él desarrollo de 
la economía nacional.

3) REFORMA DEL COMERCIO 
EXTERIOR

La reforma agraria y la reforma 
industrial permitirán aumentar la 
producción, y con ellas, las exporta
ciones. Se dispondrá así, de las divi
sas necesarias para importar las ma
terias primas que alimentan las in
dustrias y los artículos de consumo 
necesarios para una vida mejor.

La nacionalización del comercio 
exterior cumplirá, entonces, una tri
ple finalidad:

a) Permitirá orientar mejor las 
compras y las ventas en el exterior, 
de acuerdo al interés nacional.

b) Permitirá comerciar con todos 
los paises, sin limitaciones políticas, 
ni imposiciones del capital interme
diario y de organizaciones interna
cionales, que obedezcan a intereses 
extranjeros, y evitará así las presio
nes y la persistente estafa que re
sulta de las relaciones actuales del 
mercado internacional.

c) Permitirá evitar el actual des
pilfarro de las divisas a través de 
falsas declaraciones, retención de 
stocks, importaciones suntuarias, etc.

En lo inmediato, deben prohibirse 
las importaciones suntuarias y las de 
artículos que el país pueda produ- 
oir conforme al interés nacional: 
deben promoverse convenios de in
tercambio con todos los paises del 
mundo, fundamentalmente para el 
abastecimiento de combustibles, ma
terias primas, equipos industriales y 
obras energéticas; hay que defender 
nuestro intercambio de las prácticas 
desleales y discriminatorias (Ley 480 
de los EE.UU., prohibiciones a la 
venta de productos industrializados), 
mediante acuerdo con los demás paí
ses subdesarrollados. Establecer prio
ridad en las licitaciones para las 
ofertas de combustibles que incluyan 
convenios de intercambio con pro
ductos industrializados del pais.

4) LAS INVERSIONES PUBLICAS

En él sector! público, deben au
mentar las inversiones y orientarlas 
con independencia del interés de los 
particulares. Para ello, es necesario 
reducir los gastos suntuarios o no 
reproductivos, limitar el Ingreso de 
funcionarios a la .Administración 
Pública, estrictamente a las necesi
dades reales de la misma; favorecer 
la capacitación del funcionario y la 
teoniflcación de los servicios; supri
mir el régimen de reparto partidis
ta de los Directorios de los Entes 
autónomos y Servicios Descentraliza
dos.

Para superar la crisis total de las 
estructuras económiacs, los organis
mos industriales y comericales del 
Estado deben jugar un gran papel. 
Al sustraer los servicios públicos a 
la avidez de los capitales privados, 
los entes estatales los defienden de 
la posibilidad de absorción por ca-
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pítales extranjeros y dotan a la na
ción de las herramientas necesarias 
para la formulación y realización de 
un plan de desarrollo. En conse
cuencia, se debe propender a la de
fensa y extensión de los Entes y 
Servicios Comerciales e Industriales 
del Estado.

Esta orientación debe abarcar tres 
aspectos:

a) Nacionalización integral o am
pliación del sector nacionalizado, de 
algunos servicios que sólo parcial
mente están en manos del Estado.

1) Monopolio integral por ANCAP 
para la importación, refinación y 
distribución del combustible y sub
productos, mediante la cancelación 
de los contratos petroleros.

2> Monopolio Integral por inter
medio del SOYP, para la industriali
zación y comercialización de la pesca.

3) Desarrollo de los transportes 
terrestres, marítimos y aéreos estata
les.

4) Nacionalización de la industria 
tabaoalera, mediante el estanco del 
Tabaco por ANCAP.

5) Nacionalización de la banca y 
el comercio exterior.

6) Desarrollo y fomento del turis
mo, especialmente el turismo social.

b) Defensa económica de los or
ganismos nacionalizados para lo que 
se requiere:

1) ' Una administración eficiente, 
sólo posible con la eliminación del 
régimen de reparto partidista de los 
Directorios y la incorporación de 
técnicos y trabajadores a los mismos.

2) Una política tarifaria orienta
da al interés nacional y de protec
ción al consumidor modesto de los 
servicios y no como la actual, que 
otorga todos los beneficios al lati
fundio y a los grandes capitales na
cionales y extranjeros.

3) Una adecuada y amplia polí
tica de inversión para la ampliación 
y mejoramiento de los servicios, 
que procure una mayor utilización de 
recursos nacionales, que se ajuste a 
los lincamientos señalados para el 
comercio exterior y que, de utilizar 
empréstitos extranjeros, éstos, ade
más de no ser excesivamente gravo
sos, no impongan discriminaciones 
en materia de mercados ni de trans
portes. ni limiten la autonomía del 
país en su planificación económica 
y financiera.

4) Una eficaz coordinación de los 
organismos, a los efectos de la mu
tua utilización de sus servicios.

c) Utilización de los organismos 
nacionalizados, para el estudio, bús
queda y explotación de nuestra ri
queza energética y mineral.

En tal sentido debe procurarse:
1) Un estudio a fondo, asesorado 

por organismos internacionales de 
carácter técnico y no vinculados a 
los truts, que determine la existen
cia de petróleo en el país.

2) La plena utilización de las 
fuentes hidráulicas de energía, en 
especial Salto Grande sobre el Río 
Uruguay y Palmar sobre el Río Ne
gro.

3) Búsqueda y. explotación de 
otros combustibles nacionales, como 
la turba, y de yacimientos minerales 
(hierro, arenas negras, manganeso, 
etc,).
_4) Actualización de las n o r m a s  
légales relativas a la explotación del 
subsuelo de acuerdo con los intere
ses nacionales.

5) REFORMA TRIBUTARIA

Para evitar que el Estado recurra 
en el futuro al déficit, a la emisión 
y a las devaluaciones, es necesario 
obtener más recursos impositivos me
diante un ajuste eficaz de las re
caudaciones y la creación de nuevos 
impuestos, aplicables a los sectores 
privilegiados y sobre todo a los sec
tores cuyos ingresos han crecido, no 
obstante el empobrecimiento general.

Es necesario realizar, por lo tanto, 
una reforma tributaria sobre las si
guientes bases:

a) El impuesto a la renta perso
nal y al patrimonio deben conver
tirse en las bases del sistema tribu
tario.

b) Para que ello pueda lograrse, 
es necesario individualizar el capital, 
eliminando el anonimato de las ac
ciones o participaciones de las socie

dades comerciales, industriales o fi
nancieras y aforar los inmuebles por 
su valor real.

c) El impuesto a la renta de la 
categoría agropecuaria, debe castigar 
el mal uso y promover la producti
vidad de la tierra, eliminando toda 
exención que no tienda a ese fin.

d) El aumento de los impuestos a 
la renta y al patrimonio, permitirá 
mejorar la financiación del sistema 
de previsión social y fundamentarlo 
sobre bases más justas.

e) Racionalizar los impuestos a 
las producciones agropecuarias, para 
evitar que las tierras de baja pro
ductividad paguen impuestos menores 
que las de alta productividad.

f) Reducir los impuestos al oon- 
sumo y eliminar el carácter regresi
vo de los mismos; acentuar su pro- 
gresividad gravando los consumos 
suntuarios; derogar los sistemas pri
vilegiados de importación (automóvi
les de legisladores, militares, etc.).

6) REFORMA CREDITICIA Y 
BANCARIA

La función bancaria no es una ac
tividad productiva, sino la prestación 
de un servicio que no debe ser obje
to de lucro. Por lo tanto, en esta 
materia, toda actividad debe quedar 
a cargo del Estado. Se asegura así 
que el crédito no se distribuye de 
acuerdo a la garantía partimonial del 
solicitante, ni según las posibilidades 
de acceso al sistema bancario, ni pa
ra efectuar actividades especulati
vas — como acontece ahora en el 
país —, sino para realizar actividades 
reproductivas y con la prioridad que 
el desarrollo del país exige.

Con la nacionalización de la ban
ca privada, se elimina una de las 
principales fuentes de concentración 
de la propiedad y del poder finan
ciero, que en la actualidad se en
cuentra en manos de un pequeño 
grupo de personas .vinculadas al la
tifundio.

La banca deberá especializarse — 
lo que se facilitará con la nacionali
zación—, para atender las necesida
des de los distintos sectores produc
tivos, con elementos que controlen 
adecuadamente el destino del crédito. 
Deberán crearse Bancos de Fomen
to que promuevan las actividades 
agropecuarias (agro, industria, etc.), 
e investiguen nuevas posibilidades de 
inversiones en el país, para que el 
Estado o la actividad privada nacio
nal, según los casos, las efectúen 

La política monetaria y crediticia 
deberá estar a cargo dé un Banco 
Central en direota coordinación con 
el Ministerio de Hacienda y las Ofi
cinas de Planificación, y en ese Ban
co deberán tener intervención los 
sectores de trabajadores del país, sin 
perjuicio de la que corresponde al 
personal bancario en ese y en los de
más bancos estatales.

7) REFORMA URBANA

Un plan de viviendas debe impulsar 
la formación de barrios dotados de 
los servicios sociales y culturales 
(escuelas, centros culturales, lugar 
de recreo, reunión y deporte), que 
asegure el bienestar social y la 
salud física y mental de la población 
trabajadora. Es necesario que el Es
tado cambie la actual política de 
concesión de créditos para viviendas. 
Dentro de un plan, deben destinarse 
créditos, preferentemente a los sec
tores populares para construiríais, y 
a los inquilinos modestos para ad
quirirlas. Establecer un programa de 
construcción de viviendas con fuen
tes de financiación permanente, pa
ra hacer de la industria de la cons
trucción. una industria que llene ■ las 
necesidades crecientes de la pobla
ción según el plan de viviendas.

8) REFORMA Y COORDINACION 
DEL TRANSPORTE

Es necesario coordinar una políti
ca de transportes que sirva al desa
rrollo agropecuario, industrial y co
mercial de la República, Para esto 
se hace indispensable:

a) Disponer de una Marina Mer
cante Nacional propia, capacitada 
para llevar nuestra producción a to
dos los mercados y para abastecer

las necesidades del país en cualquier 
parte del mundo y explotar racional
mente nuestra riqueza pesquera.

b) Coordinar los transportes in
ternos (de pasajeros y de cargas flu
viales, ferroviarios, carreteros y aé
reos), a fin de lograr, sin desmedro 
de su eficiencia, la menor inciden
cia posible en los gastos directos o 
indirectos del transporte sobre la ba
lanza de pagos.

c) Nacionalizar el transporte ur
bano de pasajeros de Montevideo y 
sus alrededores.

d) Planificar la obra vial en fun
ción de las auténticas necesidades 
del país.

e) Establecer normas reguladoras 
del transporte por representantes de 
los téonicos, de los obreros, de los 
usuarios y del Poder Ejecutivo.

9) LAS COOPERATIVAS

El cooperativismo, como sistema, 
está llamado a realizar una impor
tante contribución al desarrollo eco
nómico - social, tanto en la activi
dad agropecuaria como en la indus
trial o en la de consumos y servi
cios. Para ello es necesario ajustar 
el régimen legal, de acuerdo a las 
normas, prácticas y principios doc
trinarios del sistema, estableciendo 
un régimen jurídico, fiscal y credi
ticio acorde con sus funciones eco
nómicas y sociales y con su integra
ción, esencialmente de trabajadores 
y pequeños productores; deberán es
tablecerse mecanismos de contralor 
que, con la participación de miem
bros del movimiento cooperativo, ase
guren la defensa del carácter popu
lar y progresista del sistema y evi
ten las posibilidades de su desvir- 
tuación y a la vez corrijan sus ac
tuales deficiencias.

19) BIENESTAR Y SEGURIDAD 
SOCIAL

La sociedad debe proteger al tra
bajador contra los riesgos sociales 
que lo amenazan durante toda su 
existencia. Ello exige estructurar un 
sistema que proteja sin demoras a 
todos aquellos que necesitan acoger
se a sus beneficios, que asegure ana 
protección adecuada para llevar un 
nivel de vida decoroso y que se fi
nancie con recursos provenientes de 
las clases de altos ingresos.

Nuestra seguridad social no cum
ple ninguna de esas condiciones. Hay 
más de 150 mil personas con los de
rechos ya adquiridos que esperan 
jubilarse, el monto de las jubilacio
nes, asignaciones familiares, seguro 
de paro, etc., es notoriamente insu
ficiente para cubrir las necesidades 
más vitales de una persona y los re
cursos que financian esos beneficios, 
provienen de los propios sectores po
pulares, porque el aporte personal se 
descuenta de la remuneración de 
los trabajadores y el aporte patronal 
es un impuesto más que se carga al 
precio de los artículos de consumo 
popular.

De persistir este panorama, la si
tuación desesperada de la casi tota
lidad de los afiliados al sistema, se 
agudizará hasta extremos insoporta
bles, y todo intento por mejorarla sig
nificará una nueva carga para los 
trabajadores; en otras palabras, en la 
medida en que no se arbitren solu
ciones de fondo para toda la seguri
dad social, activos y pasivos deberán 
luchar entre sí pê fla mantener un 
nivel de vida decoroso, mientras que 
los privilegios de las clases podero
sas seguirán —como hasta ahora—■, 
financiando sus suntuosos hábitos de 
consumo.

Por ello es necesario una reforma 
en nuestra Seguridad Social sin per
juicio de reclamos inmediatos que 
puedan solucionar algunos de los más 
graves.problemas que se viven en la 
actualidad.

Soluciones inmediatas

1) JUBILACIONES — Interven
ción de las Cajas Oficiales. Solici
tar al P. E., la intervención inme
diata de las Cajas Oficiales, desig
nándose a esos efectos, una Comi
sión integrada con un representan

te del gobierno, con delegados de 
los empleadores, trabajadores, de tos

jubilados f  funcionarios, propuestos 
todos ellos por las organizaciones 
más representativas de cada uno de 
estos sectores y con técnicos desig
nados por la Universidad de la Re
pública.

2) DESPARTIDIZACION DE LAS 
CAJAS — En la actualidad, las Ca
jas de Jubilaciones sirven de refugio 
para políticos fracasados y de pode
roso instrumento electoral para el 
acomodo de nuevos funcionarios y la 
concesión de jubilaciones mediante 
el famoso "pronto despacho”. Mien
tras no se eliminen las causas que 
provocan este ambiente de corrup
ción, ningún sistema jubilatorio, ni 
éste ni otro mejor, podrá asegurar 
una vejez tranquila al trabajador re
tirado. Por eso reivindicamos de in
mediato la despartidización de los 
Directorios de las Cajas y su inte
gración con los representantes de los 
trabajadores, patrones, funcionarios 
de las Cajas, pasivos y del P. E.

3) MEJORAS EN LOS BENEFI
CIOS, JUBILACION Y PENSION MI
NIMA SOCIAL — La escala móvil ju- 
bilatoria no es solución para aque
llas pasividades que se encuentran 
por debajo de un mínimo social; es 
imprescindible, entonces, establecer 
una prestación, que por lo menos 
permita cubrir las necesidades socia
les para sí y su familia.

Igual tratamiento se aplicará a las 
Pensiones a la Vejez.

ACTUALIZACION PERIODICA — 
Los dos años que fija la Ley de Es
cala Móvil, son  excesivos para resis
tir una desvalorización de la moneda 
de un 30% anual, según lo previsto 
para 1965. En consecuencia, se pro
pone:

a) Un aumento masivo de pesos 
500.00, de todas las jubila
ciones y pensiones con ca
rácter previo e inmediato.

b) Una adecuación automática 
de las prestaciones, de forma 
tal, que éstas sean del orden 
del 85% del sueldo de activi
dad, siguiendo el ritmo de 
los aumentos de las retribu
ciones en la actividad priva
da y pública.

AGUINALDO — Cumplimiento in
mediato del pago de los aguinaldos 
que se adeudan a los pensionistas a 
la vejez. Elevación del aguinaldo a 
jubilados y pensionistas a partir del 
presente ejercicio.

DEROGACION DEL ART. 383 — El 
Art. 383 será derogado y sus benefi
ciarios se ajustarán a las causales y 
prestaciones normales,
JUBILACION DE LA MUJER — La 
mujer configurará causa jubilatoria 
a los 25 años de servicio, sin límite 
de edad para todas las Cajas.

PRIORIDADES LEGALES PARA LA 
CONCESION DE BENEFICIOS _  Se 
aplicará el régimen establecido por 
Ley 12-2-957, para un, trato prefe- 
rencial de las causales de enfermos 
bacilares, cancerosos, cardíacos, ma
yores de 70 años y pensiones de ju
bilados, desconocidos y burlados por 
los sucesivos Directorios de las Ca
jas.

Soluciones de Fondo

1) Protección de los riesgos so
ciales es una responsabilidad de to
da la sociedad, por lo que una refor
ma radical deberá ir estableciendo 
la igualdad) sobre la base de los mis
mos derechos y obligaciones para to
das los habitantes.

2) Deberá alcanzarse la generali
dad contra todos los riesgos; com 
pletar, entonces,' el ciclo de la segu
ridad social, creando un Seguro de 
Enfermedad Nacional, medida ini
cial base de una política de Salud 
Nacional.

3) Obtención de una política de 
pleno empleo.

A) BENEFICIOS
1) Las asignaciones familiares de

ben atender las cargas familiares- 
mediante un ingreso mensual por 
concepto de hogar constituido y una 
asignación familiar por menor a 
cargo. Además, deben ayudar al jefe 
de familia, que mantiene en su ho
gar un adulto incapacitado de ren
tas propias.

2) El sistema debe cubrir los ries-
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gos sociales que exponen al trabaja
dor a la pérdida de su salarlo, tan
to por enfermedad, desocupación, 
como por maternidad o accidente, 
pero incorporando, además, servicios 
de reeducación, reempleo para el in
capacitado temporal y aun definiti
vo en tanto posible. Este sistema 
comprenderá también, un Seguro de 
desocupación, con el complemento 
indispensable de un servicio nació-; 
nal de empleo, que coordine la ofer
ta y demanda de la mano de obra.

3) Las Jubilaciones y pensiones 
deberán asegurar una protección efi
caz a quienes ya han cumplido la 
etapa activa de su vida, asegurán
doles un minimo básico compatible 
con la necesidad social propia y de 
su familia y la proporcionalidad al 
producto de su trabajo en actividad.

4) Se deberá obtener prestacio
nes sanitarias para el trabajador en 
actividad inactivo y su familia, sean 
éstos del Estado, privados o inde
pendientes, comprendiéndose la asis 
tencia médica por enfermedad, ma
ternidad y accidente, la asistencia 
odontológica y farmacéutica, las me
didas de medicina preventiva de ca
rácter individual y las de rehabili
tación.

Recursos

Las formas actuales de reunir re
cursos sólo sirven para que los sec
tores populares se paguen a si mis
mos los beneficios que el sistema 
teóricamente les asegura. Las nor
mas más elementales de justicia so
cial señalan que, son las clases de 
altos ingresos quienes deben soste
ner el sistema.

El producido de impuestos, tales 
como; impuesto a la renta, al patri
monio, a los consumos suntuarios, etc. 
deben financiar una parte sustan
cial de la seguridad social lo que per
mitirá reducir de manera importan
te las tasas de aportación laboral y 
patronal.

Esta política beneficia en forma 
directa a los trabajadores, los que no 
sufrirán tan fuertes descuentos en 
sus remuneraciones ni el perjuicio' 
de la carestía de los artículos de 
consumo.

Organismos.

Los principios generales menciona
dos determinan una política para la 
seguridad social:

PARA LA ETAPA PREACTIVA Y 
ACTIVA DE LA VEDA — Su ejecu
ción a cargo de una autoridad cen
tral, el Instituto de Seguridad So
cial, constituido sobre la base del 
actual régimen de asignaciones fa
miliares, que integrará a sus corres
pondientes organismos. Esta integra
ción evitará la superposición de es
fuerzos en los mismos campos de 
acción y tendrá objetivos claros y 
perfectamente definidos.

En esa autoridad central se inte
grarán;

a) Un servicio de empleo que 
también sirva al Seguro de Paro.

b) Deberá crearse un Seguro de 
Enfermedad Nacional, reuniendo en 
él las prestaciones médicas que hoy 
sirvan las asignaciones familiares 
(servicio materno infantil). Banco de 
Seguros (accidentes y enfermedad 
profesional) y los seguros parciales 
de enfermedad que se extenderán a 
todos los sectores no contemplados.

PARA LA ETAPA POST ACTIVA 
DE LA VIDA — Pasivos en general, 
se unificarán en las actuales Cajas 
de Jubilaciones y Pensiones del país, 
en un solo instituto, con representa
ción gremial de activos y pasivos.

A MAS LARGO PLAZO, se llegará 
a la solución definitiva, con la fusión 
de estos dos Institutos, para consti
tuir un solo servicio de seguridad 
social.

Legislación laboral y política de 
bienestar

1) SALARIO MINIMO NACIONAL 
— Sin perjuicio de las medidas de 
eirácter económico propiciadas en 
el plan de soluciones a la crisis, se 
debe postular para los trabajadores 
en actividad el establecimiento de 
un salario mínimo nacional de acuer
do al costo de vida regulado por es

tadísticas manejadas conjuntamente 
por los organismos oficiales y los 
sindicatos, consagrando el principio 
de a igual trabajo igual remunera
ción.

2) ESTATUTO DEL TRABAJA
DOR RURAL — Es necesario la mo
dificación del Estatuto del Trabaja
dor Rural, estableciendo la extensión 
de todas las leyes laborales a los 
trabajadores del campo (Ley de 8 
horas, Consejos de Salarios, licencia 
anual, asignaciones familiares, agui
naldo, etc.). Es necesario, además es
tablecer normas que aseguren su es
tricto cumplimiento.

3) PROCEDIMIENTO EN MATE
RIA LABORAL — Es preciso una ur
gente reorganización de la justicia 
del trabajo que asegure la defensa 
rápida y1, sin costo del trabajador, 
frente a la violación de las leyes la
borales, conforme a la iniciativa pre 
sentada al Parlamento por la Aso 
ciación Uruguaya de Derecho de Tra
bajo y la Seguridad Social.

4) DESPIDO Y ESTABILIDAD 
— Considerando que una modifica
ción de la ley de despido y un Esta
tuto de estabilidad, deben reputarse 
fundamentales para incrementar la 
productividad, tanto como indispen
sables instrumentos de progreso en 
las relaciones sociales, se resuelve 
propiciar la rápida sanción de una 
nueva ley de despido y estabilidad en 
el empleo.

5) INSTITUTO NACIONAL DEL 
TRABAJO — Dirección con repre
sentación obrera y cuyas decisiones 
sean de cumplimiento obligatorio.

6) TRABAJADORES DE LOS FRI
GORIFICOS DEL INTERIOR — In
clusión en los beneficios de la Ca
ja de Compensación por desocupa
ción de la industria Frigorífica.

7) MINORIDAD DESVALIDA — 
Una reorganización del Consejo del 
Niño, despolitizando su Presidencia y 
Dirección General, con representa
ción sindical de los trabajadores y 
enderezar el Instituto hacia le cum
plimiento cabal de lo que establece 
el Art. 1? del Código del Niño, fla
grantemente violado, ordenando una 
política asistencial con la siguiente 
secuencia:

1) Que apoye el núcleo familiar.
2) Que acelere la legitimación 

adoptiva.
3) Que amplíe el régimen de Cui

dadoras, el mejor correctivo que tie
ne el organismo tal como lo han de
mostrado cada una de las investiga
ciones realizadas hasta la fecha.

4) Que cree hogares estatales de 
semi-libertad, para adolescentes nor
males o con incipientes irregularida
des de conducta.

5) Que organice internados laicos 
para la minoridad anormal deficita
ria o anti-social con dirección técni
ca apropiada.

6) Q up distribuva con criterio de 
organización zonal los servicios so
ciales que desempeñarán Personal ps 
eficientes, titulados oficiales u. ofi
cialmente reconocidos.

7) Que reactive las “brigadas mó
viles de acción social” .

8) Casas cunas y jardines de in 
fancia en los lugares de trabajo v/o 
barrios de concentración de trabaja-

' doras madres.
9) Pensionistas de la Cruzada An 

tituberculosa. Dada las insuficientes 
pensiones actúale0, es imprescindible 
elevarlas de inmediato a un nivel mí
nimo social v asegurar a los enfer
mos la asistencia adecuada para su 
recuperación.

19) Asistencia social. El Estado 
deberá cumplir con sus fines de 
Asistencia Social procurando la pro
tección total a toda persona caren
te de recursos y no incluida en los 
beneficios de los seguros sociales (Ca
sa para inválidos, no videntes, meno
res abandonados, etc.).

11) EDUCACION
Los reclamos inmediatos en mate

ria de educación pueden sintetizarse 
de la s'o-uiente manera:

1) Más educac'ón popular y me
jor cal'dad de la misma.

2) Igualdad de posibilidades de 
accedo a los diversos niveles de la 
enseñanza para todas las clases so- 
ci° íps s*n pvr'epcionps.

3) Efectiva democratización de la

enseñanza mediante la selección en 
función de la capacidad intelectual 
y no de la situación social. El Uru
guay desperdicia muchas capacida
des y talentos, porque la situación 
económica impide a individuos real
mente capacitados seguir avanzando 
en sus estudios.

4) Formación de técnicos y pro
fesionales con la preparación ade
cuada para satisfacer las necesida
des del desarrollo económico y so
cial del país.

5) Estimulo a la investigación 
científica y técnica, tendiente a la 
profundizaclón del conocimiento hu
mano. asi como el mejor conocimien
to de las posibilidades de explota
ción de los recursos que dispone o 
podría disponer el país, para poner
los ai servicio de toda la comunidad.

Enseñanza Primaria

Programa para Enseñanza Primaria 
propuesto por la Federación U. de 
Magisterio en relación con tres pun
tos fundamentales: NIÑO ESCUELA, 
MAESTRO.

Niño

á) Asistencia integral en los as
pectos socio-educativos, etc., para lo 
cual el Estado debe emplear todos 
los esfuerzos humanos y materiales 
de que disponga.

b) Asistencia al menor desampa
rado y tutelado por el Estado, trans
formando las actuales Colonias, en 
grupos de Hogares reducidos, con 
clima familiar, que aseguren una 
formación humana, verdaderamente 
reeducativa, de rehabilitación o in
tegración a la vida social.

c) Cumplimiento efectivo de 1 as 
leyes v procedimientos establecidos en 
el Código del Niño, eliminando el 
trabajo de los menores mientras no 
cumplan por lo menos el ciclo esco
lar de enseñanza primaria.

d) Elaboración de un Plan de 
creación de Jardines de Infantes y 
Guarderías Infantiles que respon
dan a la creciente demanda de la po
blación pre-escolar y a las necesida
des de la mujer trabajadora .

e) Soluciones que amplíen el 
tiempo de escolaridad del alumno, 
tanto en la jornada diaria como en 
el mejor aprovechamiento del año 
lectivo

f) .Soluciones efectivas al proble
ma de los repetidores en los prime
ros grados y a la deserción escolar y 
el ausentismo.

Escuela

a) Realización de un amplio plan 
de cor^'ucctones de edificios escola
res. como ha programado el Movi
miento Nactonal de Anoyo y De
fensa de la Escuela Pública y a es
tudio del Parlamento.

h) Reparación ampliación, refac
ción. etc., de edificios escolares que 
no ofrezcan las condiciones requeri
das para la vida escolar. \

c) ADlicación del producido del 
Impuesto de Instrucción Primaria a 
los fines antes mencionados y a la 
organización de las Comisiones De
partamentales d° Edificación Esco
lar con representación del Magiste
rio y Comisiones de Fomento.

d) Aumentos sustanciales de los 
recursas presupuéstales para ense
ñanza Primaria, que hagan efectivo 
los principios de gratuidad, laicidad 
y asistencial idad y oue atiendan las 
necesidades de la enseñanza prima
ria.

e) Creación automática de cargos 
oue permitan atender anualmente el 
crecimiento vegetativo del alumnado 
escolar

fi Una preocupación especial pa
ra-los problemas que enfrenta la es
cuela rural.

Maestro

a) Asistencia técnica a los maes
tros oue les permita mavor eficacia 
en su labor e incidir más directa- 
mentp pn el doatino del post-escolar 
y de la comunidad

b! Representación directa del M i
s te r io  en el Consejo de Enseñanza 
Primarla.

c) Equiparación de los sueldos de

los maestros con los sueldos de los 
docentes de la enseñanza media de 
acuerdo a su jerarquía, la importan
cia social de su función y al prin
cipio de que “a igual función co
rresponde igual retribución”.

El mismo criterio debe tenerse en 
cuenta para los funcionarlos admi
nistrativos, personal obrero y de ser
vicio de Enseñanza Primaria.

d) Asistencia social y técnica al 
maestro rural que lo estimule a la 
radicación en el medio y a desarro
llar una labor eficaz en nuestras 
comunidades campesinas.

Enseñanza Media

A este nivel de la enseñanza le 
cabe la responsabilidad de la forma
ción integral del adolescente, así co
mo la de su preparación para incor
porarse al desempeño de tareas so
cialmente útiles. Por eso es necesa
rio elevar a 9 o 10 años la escolari
dad obligatoria, que actuamente es
tá en 6 años y encarar en conjunto ' 
los problemas de Enseñanza Secun
daria y Universidad del Trabaja es 
decir, Liceo y Escuela Industrial, pa
ra aprovechar al máximo las aptitu
des de los alumnos y evitar que 
aprender un oficio, suponga sacrifi
car la formación cultural y cerrar 
el camino para estudios superiores. ¡

Enseñanza Superior

Organizar la enseñanza superior 
de modo de aprovechar al máximo 
la inteligencia humana considerada 
como valor individual y social.

Acrecentar y difundir la cultura, 
impulsar la investigación científica 
y técnica y preparar los técnicos en 
cantidades necesarias y con los co
nocimientos adecuados para promo
ver el desarrollo económico y social, 
son los requerimientos básicos para 
la enseñanza superior.

12) D E R E C H O S S I N D I C A 
LES, L IB E R T A D E S  PUBLICAS 
Y SO B E R A N IA  N ACIO N AL

Debe ser preocupación constante 
de los trabajadores, la defensa 
profundización jos derechos sin
dicales y las libertades públicas.
En tal sentido debe lucharse:

— Contra todo inteyto de regla
mentación sindical.

— Poá la plena vigencia de los 
derechos de agremiación v huelga, 
conquistas, irremniciables de la 
clase trabajadora" y que están Con
sagradas en la Constitución de -ja 
República y en los Convenios ante 
la Organización Internacional del

- v  p ?  ^  " ' S i f S C i

— Por la derogación expresa del 
Art. 165 del Código Penal, la eli-- 
urinación de cualquier medida res
trictiva.del derecho de agremiación 
y huelga de todos los trabajadores 
sin excepción, y el logro de los 
fueros sindicales que consoliden es
tás conquistas.

—En defensa del derecho de li
bre expresión y pensamiento, con
tra cualquier intento de golpe de 
Estado.

—En defensa de la soberanía na
cional, v de la independencia polí
tica y económica de los pueblos, 
sobre la base del principio de auto 
deternrinación.

Suplemento 
de • «| 

IZQUIERDA
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S I N D I C A L E S

Alvaro López (19) y Víctor Semproni (55) hablan de las elecciones y del Congreso de la CNT

BALANCE DE UN DURO PERIODO OPOSICION ABIERTA Y LUCHA CONSTANTE
REPORTAJE A Alvaro López 
(BANCA OFICIAL LISTA 19}

1) Qué opinión le merecen 
los resultados de la reciente 
elección en el Gremio?

—Debemos resaltar en ̂ pri
mer término el número im
portante de s u f r a g a n t e s  
(8.500), cosa que está certifi-

Ya va cumpliéndose un mes 
del conflicto que los obreros 
de la Fábrica Nacional de 
C e m e n t o  Fortland tienen 
planteado c o n  la  patronal 
yanqui y todavía no se ha 
emitido una definición clara 
por parte del Ministerio de 
Trabajo ante el grave proble
ma que afecta a más de 250

j. obreros y sus respectivas fa
milias. Por el contrario, la

I
TACUAREMBO

Bloqueo bancario
En la dura lucha que a ni

vel nacional vienen desarro
llando los trabajadores de' la 
industria frigorífica, la solida
ridad del resto de los traba
jadores está siempre presen
te. Ahora también en Taoua- 
rembó, la patronal atenta 
contra los derechos obreros 
efectuando despidos masivos. 
La Seccional Bancaria de Ta
cuarembó responde con medi
das solidarias más profundas 
pues decretó el bloqueo de los 
fondos del Frigorífico Tacua
rembó, sugiriendo a los orga
nismos de dirección nacional 
de Montevideo que extiendan 
esta medida también en la 
Cajjital. üiáJS

cando el voto de respaldo da
do por los trabajadores al sin. 
dicato.

Creemos que a nadie que 
haya participado en la vida 
del gremio puede extrañar el 
resultado. ¿Por qué decimos 
esto? Porque a medida que se 
desarrollaba 1 a experiencia 
subsiguiente al 13 de Junio, 
una idea fue haciéndose oar-

patronal encabezada por Mi'. 
Alexanaer Perry, conjunta
mente con el cuerpo de abo
gados que la asesoran y la 
complacencia del titular' de 
Trabajo y Seguridad Social, 
convocan a los obreros a reu
niones que luego de largas 
horas de espera se traducen 
en “sugerencias” que en nada 
contemplan las justas recia* 
maciones obreras tendientes 
a la reposición de 32 compa
ñeros a es Ji cuidos argumen
tando para ello la patronal 
una absurda “falta de con
fianza” .

Pero profundicemos en bus. 
ca de las causas reales del 
conflicto y veamos que se es
conde detrás de la cortina 
del inexistente “ reglamtento 
interno” a que se aterra la 
patronal y sus asesores.

La Fábrica Nacional de Ce
mento Portland, forma parte 
de un gran Trust de fábricas 
que se desparraman como un 
pulpo por todo el mundo, com
puesto por veinte unidades en 
la actualidad, ya que la vi
gésima primera fábijica se 
encuentra en la República de 
Cuba y ha sido nacionalizada 
inmediatamente después del 
triunfo revolucionario de su 
pueblo.

(Pasa a la pág. 15)

ne en la mayor parte de la 
masa: en cuanto a sus méto-' 
dos de trabajo y en cuanto a 
su estructura organizativa, el 
sindicato debe garantizar la 
plena participación de sus afi
liados en las decisiones. Esta 
posición fue sustentada por 
las agrupaciones que consti
tuyeron en la elección de 1968, 
minoría d e n t r o  del gremio 
(listas 19 y 55). Segunda con
clusión, pues, la masa votó 
democracia sindical.

En Banca Oficial fue rati-
(Pasa a la pág. 15)

U T U
Frente al cierre injusti

ficado del local central de 
la Universidad del Trabajo, 
donde funcionan diversas 
Escuelas, por parte de las 
autoridades del Organismo, 
los estudiantes realizaron 
una ocupación abierta del 
mismo. Reclaman como pri 
mera medida que se les ase 
gure la continuidad del 
dictado de clases.

El sábado pasado fue le
vantada la ocupación e in
mediatamente comenzaron 
los allanamientos y deten
ciones de estudiantes, es
pecialmente de los dirigen
tes gremiales que habían 
firmado las notas plantean
do las reivindicaciones es
tudiantiles. La policía los 
interrogó durante horas, en 
algunos casos hasta 14 ho
ras.

¿Quién entregó a la poli
cía los datos de estos 6 
estudiantes cuyo “ delito”  es 
el derecho a  la agremia
ción? ¿Han sido las auto
ridades del ente o no?

y iC T O R  F. SEMPRONI, in
tegrante del Consejo Cen

tral de la Asociación de Ban- 
carios del U/uguay, electo por 
la lista “55” y titular de la 
Secretaría de Relaciones de 
dicha Asociación, contestó co. 
mo se detalla a continuación, 
la consulta de IZQUIERDA:

1) ¿Qué opinión tiene so
bre los resultados de las últi
mas elecciones del gremio?

—Entiendo que después de 
un largo proceso de represión 
y oscurantismo, provocado por 
la oligárquica política, econó
mica y  social del gobierno, 
donde nuestro sindicato fue 
duramente castigado, el gre
mio, con una madurez lograda 
y afirmada en la lucha, eligió 
a los compañeros y a las ten-

Maestros en
El miércoles pmo. pado. el 

Magisterio nacional cumplió 
un paro de 24 horas y una 
concentración frente al con 
sejo Nacional de Enseñanza 
Primaria. La plataforma de 
reivindicaciones incluye: 1)
inmediata restitución del d i 
rector de la Escuela de Villa 
García, José P. Martínez Ma- 
tonte; 2) Pago inmediato de 
los 975 millones, que por con
cepto de gastos, el Ministerio 
de Hacienda adeuda a Prima
ria; 3) Solución al enorme 
déficit locativo escolar (sólo 
en Montevideo hay más de 
43.000 niños que exceden la 
capacidad locativa actual) 4) 
Pago a los maestros de la equi 
paración con Enseñanza Se
cundaria, y del préstamo no 
reintegrable de 1968 a los su
plentes; 5) Regularización de 
los pagos de sueldos; 6) Ley 
de amnistía para los destitui
dos y derogación de la CO-

dencias que deberán orientar 
su acción futura, pronuncián
dose ante la alternativa que 
se le ofrecía y que, al margen 
de candidatos concretos, era 
la siguiente:

a) Seguir la misma linea 
sindical aplicada por la m r- 
yoria de la direoción en el 
úitrmo período —Lista “3”—, 
y que coincide totalmente con 
la adoptaaa, también, por la 
mayoría de la dirección de 
C .N .T . y por la cual se pro
nunciaron, aproximadamente, 
2.900 compañeros.

b) Cambiar esa linea en 
función de:

—una mayor democracia in
terna;

(Pasa a la pág. 15)

pié de lucha
PRIN.

Entrevistamos al dirigente 
del Movimiento CooiOin-uox 
del Magisterio de Montevideo, 
Julio Mier.

(Pasa a la pág. 15)

ULTIMO MOMENTO
REINTEGRARON A 

MARTINEZ MATON TE

El Consejo de Enseñanza 
Primaria, la noche an.e.ior 
al exitoso paro del magis
terio —realizado el mlérco. 
les 14—, resolvió reintegrar 
al Maestro Martínez Má
tente a la Dirección de la 
Escuela N9 157.

Este es un triunfo del 
magisterio, de los padres de 
los niños y una resoluc.ó.i 
criteriosa del Consejo.

á

Portland: un mes de conflicto

Larga lucha en el Cruz del Sur La Semana

KP CONFLICTO EN FRIGORIFICO DEL SLR. — El campamento de los trabajadores refleja la firmeza de la larga 
lucha mantenida por el sector de lo; obreros de los frigoríficos.

• MARCHA A PIE DE 
TRABAJADORES DEL 
INTERIOR DE LA 
INDUSTRIA FRIGORIFICA

Desde Fray Bentos salió la 
marcha de los trabajado.es 
frigoríficos que, conjuntamen
te con los de Casablanca de 
Paysandú, llegarán h a s t a  
Montevideo, reclamando la 
derogación del decreto que 
quita los dos kilos de carne 
y otras conquistas sociales a 
los obreros de esa industria. 
En todas las localidades que 
pase se realizarán mitines de 
apoyo de los trabajadores del 
interior.

• CONGRESO DE CNT

El acontecimiento de más 
trascendencia para el movi
miento obrero es el que se de 
sarrolla este fin de semana, 
en las sesiones plenarias y de 
comisiones de la CNT. IZ
QUIERDA, al dedicar un su
plemento extraordinario, anun 
cía que realizará reportajes, 
notas y toda la Información 
sobre las resoluciones que se 
tomen, que se publicarán en 
próximas ediciones.
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Bolivia: reclaman ahora un 
helicóptero para Ovando
« A  PAZ (De los cables e in

formaciones especiales) —
Si presidente Siles Salinas y 
el general Ovando Candía han 
mantenido una larga confe
rencio, después que el coman, 
úante de las Fuerzas Arma
das hizo amenazadoras refe
rencias ai primer mandata
rio, en una entrevista a la 
prensa norteamericana. Ovan, 
do dijo que ‘ ‘sería un deber 
(para él) derrocar al presiden, 
te Siles Salinas si este aban
donara la revolución”, aunque 
no explicó a que ‘‘revolución” 
se refería.

Abordado por los periodis
tas, Siles se negó a polemizar 
con Ovando, alegando que era 
el Presidente constitucional y 
'no “un agitador político”. El 
Presidente reveló que escapó 
al complot número 1 contra 
su persona, refugiándose en 
el Colegio Militar, cuando fue 
informado de que sería ase
sinado en caso de que asis
tiera al Palacio Quemado o a 
su casa. El aviso le fue dado 
por “militares constltuciona- 
íistas, buenos amigos” . "Es
toy solo, no tengo ninguna 
fuerza detrás mío”, dijo me
lancólicamente el Presidente.

El hecho ocurrió entre el 
viernes y el sábado pasado, 
cuando Siles volvía de Aoha- 
c&chl, donde reinaba gran agi
tación campesina. En ese lo
cal se registró un hecho reve- 
ládor: los campesinos salu
daron a Siles con “vivas al 
compañero Siles S u az o ,  al 
compañero Paz Estenssoro y 
al MNR” , en la ilusión de que 
fuera Suazo y no Salinas el 
nuevo mandatario.

El nuevo gabinete es de ten
dencia nítidamente conserva
dora. El ministro de Gobier
no y sus colegas de Hacienda 
y Trabajo fueron indicados 
por Ovando.

Pocas personas en Bolivia 
creen que el actual gobierno 
pueda sobrevivir a la presión 
de la fuerza armada que ma
nipula Ovando. Se calcula que, 
por lo menos 6.000 militares 
en situación de retiro, ocupan 
puestos civiles, que van des
de los directivos de las mi
nas, al cargo de contralor ge
neral de la República. Lo me
nos que piensan esos militares 
es abandonar esos privile
gios en favor de un régimen 
civil. Por otro lado, muchos 
jefes militares (Ovando en 
primer término) tienen las 
manos manchadas por la san
gre de mineros y combatien
tes revolucionarios y temen 
un ajuste de cuentas.

La cortina de propaganda 
con que se buscó exagerar el 
''sufrimiento”  del pueblo por 
la muerte de Barrientes vuel
ve ahora a su cauce. Cuando 
se difundió la noticia del ac
cidente, lo? dos clubes más 
populares de Bolivia, “Bolí
var” y “The Strongest” dispu
taban una partida en el esta
dio de La Paz, con una asis
tencia de más de 20 mil per
sonas. La entidad deportiva 
suspendió el Juego y su deci
sión fue recibida con una tre
menda silbatina, al ser anun. 
ciada por los altoparlantes. 
Otro indicio de los verdaderos 
sentimientos populares fue la 
manifestación del primero de

mayo, realizada mientras Ba- 
rrlentos era sepultado en Co- 
chabamba. El mitin reunió a 
más de 10 mil obreros, que 
victoriaban a Lechín y co
rreaban el “slogan” : “Heli
cóptero para Ovando” (el ge
neral Barrientos murió en 
un desastre de helicóptero).
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Monseñor Gaggiano:
“VOLVER A LA 
DEMOCRACIA”

“V O  considero que la di
visión en partidos po

líticos es necesaria y salu
dable para servir mejor al 
país y alegrarnos. Ahora 
tenemos un gobierno no 
constitucional, no elegido. 
Pero espero que a breve 
plazo haya en nuestro país 
partidos políticos". “El país 
tiéne que volver a la nor
malidad, es decir a un ré
gimen constitucional y de
mocrático.”

(“Declaración de Mons. 
Caggiano, Cardenal Pri
mado de Buenos Aires 
y conocido por sus ten
dencias conservadoras.)

SILES SALINAS

Pasado el clima de coacción 
sicológica y de “consternación 
dirigida” que la radio y la 
prensa trataron de crear o 
exagerar, en seguida del de
sastre, el debate político vuel
ve a animarse. En las minas 
de Catavi, el Sindicato reo
cupó la sede que estaba mili
tarmente cerrada hace dos 
años. Se sabe que mineros 
adictos al MNR (Movimiento 
Nacionalista Revolucionario, 
derrocado por Barrientos) y 
al PRIN (Partido Revolucio
nario de la Izquierda Nacio
nalista, del cual es jefe Juan 
Lechín) unificaron sus fuer
zas, antes que las direccio
nes políticas de los dos par
tidos llegasen a acuerdos po
sitivos.

MENSAJE DEL GENERAL 
SEMPERTEGUI

I^A PAZ <PL). — A los pe
riódicos de La Paz llega

ron copias de una proclama
ción del general Marcos Vás- 
quez Sempértegui, ex Jefe del 
Estado Mayor, la tomada de 
posesión del presidente Siles 
Salinas como “un triunfo del 
criterio institucionalista en el 
seno de las Fuerzas Armadas”. 
Vázquez declara que ha “vuel
to al seno de la patria" y que, 
en el futuro, dedicará sus es
fuerzos “para evitar que se 
quiera embanderar a las Fuer 
zas Armadas otra vez, volver
las contra su propio pueblo 
o usarlas como peldaño para 
que se encarame al gobierno 
cualquier otro ambicioso, sin 
otra Justificación que el uni
forme ni más derecho que la 
fuerza de las armas” .

El general Vásquez Sempér 
tegul se encuentra exiliado en 
la Argentina y es notoriamen
te, un adversario del general 
Ovando Candía, a quien Indi
rectamente dirige sus ataques 
en la proclama que acaba de 
hacer desde la clandestinidad.

PERU:

Explotación minera
I IMA (Interpress). — El mi

nistro de minas y ener
gía, general Jorge Fernández 
Maldonado, anunció que el 
estado “utilizara t o d o s  los 
instrumentos a su disposición, 
incluyendo 1 a participación 
estatal directa “para intensi
ficar la explotación minera 
en el país.

Sostuvo q u e  e l estado se 
transformará en un ente ac
tivo y promotor dejado de ser 
“un simple recaudador de im 
puestos” y abandonando su 
posición de expectativa basa 
da sólo en el otorgamiento 
de derechos e incentivos, Se
ñaló que el estado está dis
puesto a estudiar su partici
pación directa para movilizar 
intensamente las reservas co 
nocidas y no explotadas.

¿UN PUTSCH GAULISTA?
DARIS (Interpress). — El periódico satírico parisino “Le Ca

nard Enchainé” , atacó en un articulo de tono serlo, a los 
generales incondicionales al gaullismo, Massu, Foruquet, Hu- 
blot y Boissicu, afirmando que en los días en que se proyec
taba realizar el referendum, las fuerzas favorables al general 
Charles de Gaulle hicieron todos los preparativos para apode
rarse del poder mediante un “Putsch” . El diario hace tales 
aseveraciones señalando que las fuentes en las cuales obtuvo 
la información le merecen todo crédito.

“Le Canard Enchainé”  revela que en el Elíseo se conside
raba más que probable la derrota electoral y por tal razón, 
los documentos, cartas y archivos comenzaron a ser sacados 
de la casa de gobierno hacia el 25 de abril, o sea cinco días 
antes de la votación!. Poco después de conocerse los resultados 
y quedar ratificado el “ no”  contra De Gaulle numerosos je
fes degaulllstas, entre ellos Debré (Ministro del Interior) y 
Fray (Ministro de Estado), pidieron a Couvé de MurviUe (Pri
mer Ministro), que ordenara hacer venir a París tropas blin
dadas para “ reprimir el caos que amenazaba con estallar en 
cualquier momento” . El general Fouquet y otros jefes del Es
tado Mayor, apoyaron de inmediato la iniciativa. Pero Couvé 
de Murville y Pierre Messtner (Ministro de las Fuerzas Arma
das) se opusieron.

Añade el periódico que fanáticos elementos del Servicio 
de Acción Cívica (S.A.C.) en número de 206, pretendieron tam
bién salir a las calles “armados hasta los dientes”.

Estas tensiones explican el por qué las centrales sindica
les renunciaron a las manifestaciones tradicionales del Pri
mero de Mayo, pues eludieron hacer frente a las provocaciones 
que en último término hubieran favorecido al gaullismo.

Finalmente, el diario afirma que “ en el futuro aún sub
siste el peligro pues durante las maniobras militares iniciadas, 
los jefes serán los generales Massu, Fouquet, Hublot y Boissieu 
(este último yerno de De Gaulle)” .

De Gaulle reposa
MIENTRAS De Gaulle descansa, “poderoso y solitario", según

la definición de un comentarista francés, en un balneario 
de . Irlanda, la campaña electoral sigue con .normalidad. Alain 
Poher, presidente interino de la República, presentó oficial
mente su candidatura. Todo indica que la elección se resolverá 
en la segunda rueda. Un sondeo de opinión reveló que, en esa 
hipótesis, Pompidou (gaullista) y Poher (centrista, apoyado 
por la izquierda), reoibirán el 50,5 y el 49,5 por ciento de los 
votos, respectivamente.

Chile: crisis de la democracia cristiana
CAN HAGO (Interpress). —

El dramático proceso in
terno de la democracia cris
tiana chilena, adquiriere ahora 
dos nuevos elementos de gran
des proyecciones al materia
lizarse una serle de renuncias 
ai Partido y al formalizarse 
un nuevo bloque político en 
el seno de la DC. Las renun
cias del senador electo Alber
to Jeréz, de los diputados Ju
lio Silva Solar y Vicente So
ta, del técnico agrario Jac- 
ques Chonchol y de todo el 
equipo dirigente de la Juven
tud Demócrata Cristiana, con
movieron a los ambientes par
tidarios, haciendo pensar a 
algunos observadores que el 
proceso de deserción, iniciado 
a principios de semana por 
el. senador Rafael Agustín Gu- 
mucío, será más vasto de lo 
que pensó en un comienzo la 
actual directiva DC, encabe
zada por Jaime C a s t i l l o .  
F u e n t e s  bien informadas 
anunciaron que en las próxi
mas horas se materializaban 
las renuncias de los actuales 
diputados Alberto Jaramillo, 
Manuel Valdés y Carlos Cerda.

Las renuncias comenzaron 
a surgir en el PDC a conse
cuencia de los acuerdos adop
tados por la pasada Junta Na
cional del Partido que, a Jui
cio de los disidentes, consti
tuyen un "Inaceptable giro a 
la derecha de 1* democracia

cristiana”.
El segupdo suceso impor

tante ocurrido en las últimas 
horas h a sido la determina
ción del llamado sector "ter
cerista" del PDC de perma
necer en el Partido y pasar 
a constituirse en “La Nueva 
Izquierda Demócrata Cristia
na” . Mucho se especuló en 
torno a la posición del ter
cerismo después que una de 
sus principales figuras, Jac- 
que& Chonchol, abandonara el 
Partido. En un prolongado de
bate, el tercerismo acordó no 
separarse del PDC y "luchar 
por crear las condiciones pa
ra el retorno de los camara
das que se han Ido”. El nuevo

líder de la fracción terceris
ta, Diputado Hosco Parra, ma
nifestó que su sector no acep
tará cargo alguno de respon
sabilidad ni en el gobierno, 
ni en el Partido, mantenién
dose en posición de “abierta 
independencia y luchando por 
reconquistar al partido por 
dentro” . La deseroión del sec. 
tor “ rebelde" deja, a Juicio de 
algunos analistas, un vacio en 
el flanco izquierdo del PDC 
que, sin duda el tercerismo 
procurará llenar. Tradlcional- 
mente, los terceristas han sido 
los técnicos e intelectuales del 
Partido Demócrata Cristiano, 
congregando en sus filas a 
la “ inteligencia”  DC.

LA IGLESIA CUBANA CONTRA EL BLOQUEO
"Buscando el bien de nuestro pueblo y fieles al ser

vicio de los más pobres conforme al mandato de Jesu
cristo y al compromiso proclamado nuevamente en Me- 
dellin, denunciamos la injusta situación de bloqueo que 
contribuye a sumar sufrimientos Innecesarios y a hacer 
más difícil la búsqueda del desarrollo. Apelamos, por tan
to, a la conciencia de cuantos están en condiciones de 
resolverla para que emprendan acciones decididas y efi
caces destinadas a conseguir el cese de esta medida.”

Párrafo de la denuncia tornada pública por el Arzo
bispo y Obispos Auxiliares de La Habana, Obispos de Cien- 
fuegos, Pinar del Rio, Matanzas y Camagüey y el Admi
nistrador Apostólico de Santiago de Cuba.
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REBELION ESTUDIANTIL CONTRA LA 
MILITARIZACION DE LAS UNIVERSIDADES
YyASHINGTON. — Los Estados Unidos están conmovi

dos por una rebelión estudiantil que abarca casi todo 
el país y tiene un nítido matiz político. El Presidente Nlxon 
se declara “sumamente preocupado” con la extensión de 
la crisis y ha recomendado “medidas severas” contra los 
estudiantes que ocuparan Universidades o practicaran 
“aténtados a la propiedad pública o privada”. Por su 
parte, las asambleas de 18 Estados de la Unión aprobaron 
medidas de emergencia “para impedir rebeliones en el 
campo universitario. Las nuevas leyes prevén la expulsión 
de los estudiantes, privación de becas de estudios y pri
siones. En Texas, el gobernador Preston ha sancionado 
una ley que pena con una multa de 800 dólares y seis 
meses de cárcel “cualquier actividad perturbadora del 
orden en campos públicos o privados”,

A pesar de esas drásticas medidas, la rebelión no ha 
disminuido y, en ciertos casos, toma un evidente cariz 
revolucionario. El principal foco de crisis es la Univer
sidad Municipal de Nueva York, que congrega a 165 mil 
alumnos y se encuentra en el barrio negro del Harlem. 
Esa Universidad tiene tres unidades escolares, el Queens- 
borough College, el Queens College y el City College; el 
último, centro principal de duras luchas entre estudiantes 
negros y portorriqueños, que, en los últimos días, han pe
leado con palos de golf y cachiporras, Resultaron muchos 
alumnos heridlos, además de un profesor blanco, que per
dió muchní sangre. Los estudiantes exigen un número 
más grande de matrículas para los negros y portorrique
ños y que se organicen cursos normales de Cultura Negra 
y Problemas del Tercer Mundo. En los últimos choques, 
estudiantes blancos, con brazaletes rojos, se unieron a los 
negros y portorriqueños en las peleas contra los racistas 

La lucha tiene motivaciones distintas en otras Uni
versidades, Por ejemplo, en Hanover (New Hampshire), 
los estudiantes de la Universidad de Darmouth luchan 
contra el entrenamiento para oficiales, que se realiza en 
ese centro de enseñanza. En Indiana, los alumnos exigen 
amnistía para 229 estudiantes de la Universidad de Pur- 
due, que levantaron los puños en silencio, cuando hablaba 
el Rector. En la Universidad Howard, de Washington, los 
estudiantes reclaman una participación paritaria en los 
Departamentos de Sociología y Antropología, rechazando 
la oferta de un tercio, que hizo el Rector,

La marea antimilitarista se derrama por otros Esta
dos. En Connecticut, los estudiantes de la Universidad 
de Yale exigieron que cesen los entrenamientos militares. 
En la Universidad John Hopkins, cuyo Rector es el ex 
subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos 
y embajador en Río Janeiro, Lincoln Gordon, centenares 
de alumnos se quedaron sentados por tres horas, como 
protesta contra “la militarización de la Universidad”.

El carácter de las manifestaciones es, así, muy dis
tinto a las sencillas exigencias escolares. Hay una res
puesta global de la sociedad americana y sus “dioses” 
y eso es lo que alarOna al gobierno y extrema la represión

Muerte coincrdente de 
numerosos generales

I 'ONDRES. — Expertos ingleses en problemas militares de la
Unión Soviética consideran “perfectamente normal” en un 

país que cuenta con más de dos mil mariscales y generales, la 
coincidencia de que tantos altos jefes militares, en actividad 
o situación de retiro murieran en el plazo de un mes. Los Ingle
ses descartan la posibilidad de purgas, como se ha insinuado 
en otras capitales occidentales. Otra versión señala que las 
desapariciones obedecerían a imperfecciones en el ensayo de 
una nueva arma, la que también parece descartarse por figu
rar entre los muertos algunos generales en retiro. La siguiente 
es una relación de generales muertos en un plago de menos de 
un mes:

1) —19 de abril, General Trlfonenko, de 54 años (cáncer).
2) —19 de abril, General Oltorlsll, de 75 años (cáncer).
3) —22 de abril, General Popov, 77 años (accidente de ca

rretera).
4) —23 de abril, General Naydenkov, de 72 años (oorazón).
5) 26 de abril, General Pegnicoskl, 65 años (cáncer).
6) —26 de abril, General Tussakov, 73 años (corazón).
7) —30 de abril, General Kadomtsev, 49 años (accidente de

helicóptero).
8) —4 de mayo, General Dmitrlev, 59 años (“brutalmente”,

según el comunicado)
9) —7 .de mayo, General Antonov, 57 años (cáncer).

10) —4 de mayo, General Smlrnov, 51 años (cáncer).
11) —General Boleslaw Kenevich, 63 años (enfermedad).
12) —Genera] August Ñame. Sin datos.
13) —General Nicolal Slaiev. Sin datos.
Los rumores sobre una “purga" en las filas militares sovié

ticas circularon después que fue detenido en Tashkent, el gene
ral retirado Piotr Grygorlenko,, ya apresado en 1064, por haber 
pronunciado discursos oontra la prisión de Intelectuales rusos. 
Después, apareció en público protestando contra la invasión de 
Checoslovaquia. Las autoridades rusas lo consideran un enfer
mo mental. Pero, pese a ello, se prevé que será condenado, 
ahora, a 3 años de cárcel, por haber defendido la poslolón de 
las minorías tártaras.

LA SEDE DEL PENTAGONO, CEREBRO DE LA DOMINACION IMPERIALISTA 

EL COMPLEJO INDUSTRIAL -  MILITAR . ACADEMICO

Mas de 2000 oficiales empleados en las Industrias
W ASHINGTON. — El 17 

de enero de 1961, el ge
neral Eisenhower habló por 
primera vez. en el “comple
jo industrial-militar” , decla
rando : l  “ Debemos guardar
nos en los consejos del Go
bierno contra la adquisición 
de influencia justificada, bus
cada o no, por el complejo 
industrial-militar. No debe
mos, jamás, permitir que el 
p e s o  de  esa combinación 
ponga en peligro nuestras 
libertades o los procesos de
mocráticos” .

El ex presidente nada ha 
hecho para impedir que su 
profecía se cumpliera, pero, 
de todos modos,' la adverten
cia ha ganado un realismo 

1 trágico en los años siguien
tes. Industriales y militares 
de los Estados Unidos se or
ganizaron en el más tenebroso 
instrumento de opresión y do
minio que la historia huma
na ha registrado. El comple
jo industrial-militar no sola
mente ahoga las libertades en 
el país, sino que se ha cons
tituido en una permanente 
amenaza a la libertad huma
na. En todo el mundo crece 
la protesta contra su presen
cia y lo mismo comienza a 
ocurrir en los Estados Unidos. 
Periodistas, parlamentarios y 
estudiantes levantan sus vo
ces para combatir a ese mons
truoso engranaje.

Aparec ieron  revelaoiones 
importantes sobre el volumen 
de esta espuria unión, cuya fi
losofía es el "destino mani
fiesto” de un dominio mun
dial y cuya base física és un 
presupuesto militar gigantes
co que, este año, alcanza el 
montó astronómico de 78 mil 
millones de dólares. Esa cifra 
representa el 8.8 por ciento 
de todas las mercancías y ser
vicios producidos en los Esta
dos Unidos. Solamente el Vlet 
riam absorbe 3Ó mil millones 
de dólares. Ese inmenso pre
supuesto permite que 8 millo
nes y 500 mil personas traba
jen para la "defensa nacio
nal”, siendo 3.4 millones en 
las fuerzas armadas, tres mi
llones 800 mil obreros en las 
Industrias de guerra y un mi
llón trescientos mil emplea
dos en las actividades civiles 
relacionadas con la guerra. 
Eso significa uno de cada 
nueve empleos.

350 UNIVERSIDADES
De todas las pesquisas que 

se realizan en el país —de 
cualquier tipo o naturaleza— 

un tercio son costeadas y 
orientadas por el Pentágono.

De cada dólar que circula en 
los Estados Unidos, 43 centa
vos —casi la imitad— va a las 
despensas militares.

Las pesquisas, que incluyen 
espantosos experimentos con 
gases tóxicos, son realizadas 
en 350 Universidades del país, 
que absorben una suma cer
cana a los 8 mil milones de 
dólares. Ese crimen ha pro
vocado vivas reacciones en los 
medios intelectuales y estu
diantiles de Estados Unidos, 
pero con resultados limitados.

L as Inversiones militares 
son hoy la base de desarro
llo y vida de muchas comuni
dades, que pelean entre sí, 
para atraer bases o estable
cimientos militares. Diez Es
tados de la Unión —Califor
nia, Texas, Nueva York, Con
necticut, Pennsylvania, Oblo, 
Virginia, Massachusetts, Geor. 
gia y Missouri— reciben el 
60 por ciento de las dotacio
nes destinadas a contratos 

- militares. California r e c i b e  
9.165 millones de dólares y 
Texas, 5.613 millones. El que 
menos se beneficia es el Wyo- 
ming, con 39 millones de dó
lares. Anótese que los contra
tos militares son, ahora, el 
doble de 1960. En esos con
tratos se ejerce todo tipo de 
influencias espurias y todos 
los dias son denunciados nue
vos negociados. Según reve
laciones recientes, hubo casos 
en qué los precios fueron au
mentados hasta el 700 por 
ciento en relación a los pre
cios corrientes. Algunos son 
colocados directamente, sin li
citación alguna.

MAS DE DOS MIL OFICIALES

E! nexo de ese gigantesco 
y siniestro andamiaje son los 
militares que ocupan posicio
nes en las empresas arma
mentistas. El s e n a d o r  Wi- 
lliam Pfoximire, demócrata 
dfi Wisconsin, ha revelado que 
2-972 oficiales retirados, con

grado de coronel o general, 
están empleados en las 100 
principales empresas que man
tienen contratos con el Pen
tágono. El senador agregó que 
ese es un hecho “chocante y 
peligroso”. La compañía que 
más contratos militares ha 
recibido es la General Dyna
mics; emplea 113 oficiales re
tirados, cerca del diez por 
ciento de sus empleados ad
ministrativos.

Comentando la gravedad de 
esa situación, el senador li
beral Eugene McCarthy con
denó enérgicamente la- ten
dencia del Pentágono a en
tregar los contratos militares 
a las Universidades. “El “Sta- 
blishment” militar-industrial 
académico en los Estados Uni
dos está rápidamente trans
formándose en una especie 
de república dentro de la re
pública”, declaró.

LAS 10 MAS
25 compañías americanas 

obtuvieron contratos mili
tares por valor de 18 mil 
millones de dólares. Las si
guientes son las eoloeadas 
en primee término en las 
preferencias del Pentágono 
(en millones de dólares):
1 General Dina-

mies ............ S 2.239
2 Lockheed Air-

craf .............. ” 1.870
3 Genera] Elec-

trie .............. ” 1.489
4 United Air-

craft ............ ” 1.321
5 M cDonne 11

Doutrlas ....... ” 1.101
6 ITT Compa-

»y ................ ” 776
7 Boeing Coro-

panv ............ ” 776
8 Ling -  Teme» -

Vought Inc . ” 758
9 North Amerb

can............... ” 669
LO General Mo-

tors ............. ” 630

P R E M I O  N O B E L
MEXICO (Interpress). — 

* Bajo el subtitulo de 
“¿Nobel a Paz o Neruda?”, 
el diario “Excelsior” de es
ta capital señaló editorial- 
mente que “no parece muy 
probable” que Pablo Neru
da u Octavio Paz traigan 
el Premio Novel 1989 para 
Latinoamérica.

Refiriéndose a las decla
raciones recientes de Ar- 
thur Lundkvist, “Excelsior” 
dice que éste, “conocedor 
de la mayoría de las pbras 
de los nuevos novelistas y

poetas de América Latina, 
propuso a Pablo Neruda y 
a Octavio Paz para recibir 
el Premió Nobel de Litera
tura. Esto fue el año pasa
do, pero no tuvo éxito. Y 
ahora insistirá aunque ha 
de tropezar con el grave 
problema de siempre: esca
sean las traducciones en 
inglés, francés y alemán de 
la Literatura Iberoamerica
na y por eso la obra de 
nuestros escritores s u e l e  
p«sar Inadvertida pora los 
18 miembros de la Acade
mia de Suecia".
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| Carve contra el 
Arte Nacional

QOMUNICADO de la Sociedad Uruguaya de Actores a
toias las salas de teatro de Montevideo, dado a 

conocimiento público el día sábado 11 del corriente:

“La Sociedad Uruguay de Actores, denuncia pública
mente a Radio Carve, la que. después de 9 meses de con
flicto con los actores del Radio Teatro por el pago de los 
aranceles, ha decidido suplantarlos con radio-teatro ar
gentino. a pesar de la prohibición expresa de la Aso
rda ción Argentina de Actores, solidaria con nuestro con
flicto” ,

"Deja sentado un precedente sin antecedentes en la 
historia gremial de nuestro país: la suolantación de tra
bajadores uruguayos por trabajadores extranjeros. La 
gravedad del hecho, exige la intervención urgente de los 
organismos estatales ante Radio Carve y ai mismo tlem- 
no. oue el Parlamento vote, de una vez por todas, una 
lev de protección al trabajo del artista nacional en la 
radio y la T .V .” .

“ Solicitamos del público presente, su más amplia co
laboración” .

Hasta aquí el comunicado de S.TT A ., al que se 
ruede agregar que. esos espacios seguirían siendo sol
ventados por las firmas “nacionalistas” Torino y Mejor al. 
Un galardón más nara tos FONTAINA y Cía. y sus pro
gramas de "arte foráneo” .

Taj vez. plguna radioemisora finalice sus noticieros 
con la frase; "continúa sin pagar Radio Carve de Mon
tevideo, Uruguay” .

¿Se oirá la 
verdad en la 
Convención?
|TL 21 del corriente deberá 

reunirse la Convención del 
Partido Batllista. Por primera 
vez en mucho tiempo se es
cuchará, en un organismo de 
ese Partido, la palabra de un 
sector del pueblo. Y, contra 
lo que Acción y El Día — 
presuntos voceros del Partido 
—, han ocultado reiterada
mente, cabe esperar que quie
nes están en contacto con el 
pueblo y saben cómo sufre las 
consecuencias de la política 
del gobierno, presentarán una 
moción de censura a esa po
lítica. Si alguien, por ejemplo, 
se limitara a releer ante la 
Convención lo que escribían 
los diarios del Partido antes 
de la última elección, queda
rían perfectamente desenmas
carados quienes luego de b- 
tener el apoyo condenando la 
reforma monetaria y cambia
ría y la política de entrega al 
Fondo Monetario; Internacio
nal, han entregado el país a 
los dictados de la Banca ex- 
binete que—en toda la histo
ria del país—, cuenta con 
mayor número de implicados.

UNIVERSIDAD DE LA REPUBUCA

E S C U E L A  N A C IO N A L  D E  B E L L A S  ARTES

Por resolución de la Comisión Directiva se llama 
a aspirantes para la contratación interina hasta la de
finitiva y no más allá del 31.X I I .69, de 3 "Ayudantes 
de Taller de Gran y Pequeña Dimensión” , con 20 hs, 
semanales y $ 16.450 mensuales. Las aspiraciones se 
recibeh en la Secretaría del Instituto hasta el 26 de 
mayo de 1969 a las 18 hs., donde se pueden retirar 
las bases particulares y generales del llamado.

Montevideo, 13 de Mayo de 1969

Sobre los sucesos del I.B.O,
Frente a los sucesos del 30 de abril y 1? de mayo de 1989, 

el estudiantado del Instituto Nocturno N9 2, representado por 
su Asamblea General de Delegados, DECLARA:

1*?) Repudia enérgicamente los actos de vandalismo lie- j 
vados a cabo en esa oportunidad. 2*?) Que no admite que ningún I 
grupo tome su representación, sin expresa manifestación, a ese 
efecto, de la mayoría del alumnado. 3?) Que rechaza por im- 
procedente, inconsulta y falta de autorización la ocupación 
realizada por un núcleo de personas, el miércoles 30 de abril de 
1969 y deslinda sus responsabilidades en el suceso.

IN V E S T IG A C IO N  P A R A  E L  IM P E R IO
(Viene de la pág. 8)

En la medida que estos hechos se 
emoezarón a ver claro los estudian
tes plantearon un enfrentamiento del 
que resultó entre otras, una resolu
ción del Concejo Central Universita
rio por la que se exige que todos los 
contratos sean sometidos a la consi
deración de ese cuerpo, com o forma 
de analizar su contenido.

De todos modos existen otros pro
yectos de investigación anteriores y 
posteriores a los vinculados a la ley 
480 que hacen que éstos no sean los 
únicos ni los más cuantiosos. Conti
nuamente se plantea a la Universi
dad la realizac'ón de este tipo de 
trabajas, pero los disfrac=s son más 
arMles y a veces resulta difícil des
cubrir su intención. Las fuentes que 
f  rancian tales proyectos se han mul- 
tinlic^do y ahora no son sólo las 
agencias gubernamentales de los Es
to dos Unidos (Depar+am ento de Agrl 
cnu-u-a, .AID. etc.), sino que hacen 
su ana-lcton las Fundaciones (Ford, 
Po-kafeiler, etc.).

E 'te tino de instituciones existen 
d-'s'to hace tiempo en los Estados 
Unidos y se financian con capitales 
cto los monopolios .norteamericanos 
cvroplien'to la doble fudció.n de per
mitir eludir impuestos Internos y 
ut'iizarse en "el incremento del co - 
Docimi-nto científico y  ia cultura en 
g°n=ral” , aunque su funcionamiento' 
concreto no lo demuestra.

Algunas situaciones, .escandalosas, 
en tos últimos años ocurridas en Es
tultos Unidos dejaron bien claro las 
vto cu1 aclon es de este tino de or ga
ñí-mo con la CIA (Central de espio- 
n-1? norteamericana), la que a tra- 
vé- de fundaciones ya existentes o 
creando nuevas, vertía fondos para fi
nanciar investiga dones, revistas cul
turales, Playboy. etc..

Estas fundaciones mantienen un 
cuerpo de técnicos, y funcionarios 
ave recorren diversos países intere
ré ndo~e por lo que allí se investiga o 
estudia. En aquellos lugares donde 
se está trabajando en algo que les 
interesa sugieren a los científicos 
mui soliciten a su institución un 
“ <» ant” , está es una concesión de 
“ "yuda” financiera para Su trabajo, 
p -ra  peder optar al “ grant” se debe 
elaborar una relación exhaustiva de 
los trabajos realizados y los proyec- 
tos, detallando el uso de los fondos

que se requieren. Una vez elevado el 
pedido la Fundación lo somete a un 
consejo técnico que lo califica de 
acuerdo a su “ interés cientifico” con 
un puntaje determinado. De acuer
do al puntaje se conceden .o no el 
“ grant” . A este procedimiento, no 
siempre Igual, le sucede el otorga
miento de fondos con un rígido con
trol de las condiciones del trabajo a 
las aue se condicionan las sucesivás 
partidas.

INVESTIGACION; ¿PARA QUIEN 
Y  POR QUE?

Quienes participan de estas inves
tigaciones o apoyan estos convenios 
han esgrimido una/ serje de argu
mentos. Se sostiene, por ejemplo, el 
anolit'cismo de la investigación o de 
la ciencia, dando al científico como 
desvinculado del uso que se haga de 
ella. Todo Quehacer científico está 
signado políticamente por el uso ' a 
aue se le destine, en favor o contra 
la humanidad. Investigar para los 
organismos yanquis es investigar pa
ra los genocidas de Vletnam, para 
los explotadores de América Latina 
y todos los países dependientes. .

Esa mentalidad' de . cientificismo 
.en apariencia apolítico ia  que ha pos 
sibilitadp. la Infiltración, en el caso.

, concretó due analizamos, , . . .
En la Facultad :de Medicina fun-v 

cionan dos servicios cuya financiar •- 
cíón responde casi totalmente a or- '

. ganisrr.os yanaul», —el Departamento 
de Fisiología Obstétrica y -e l .Labora- 
torío de Neuroflsiología. En este úl
timo la Universidad no tiene nin
gún control administrativo de lo aue 
alli se hace y de cómo se hace. Los 
que allí trabajan son docentes y es
tudiantes de la Facultad pero el 
Laboratorio como tal solo tiene de 
universitario el hecho de ocupar yn 
local del Hospital de Clínicas. Uno 
de estos proyectos de investigación 
es con el U. S. Army (dependencia 

- del Ministerio de Defensa de Esta
dos Unidos), una de cuyas investi
gaciones trato, del efecto de los psy- 
cofármacos en los reflejos sensoria
les, según consta en el repartido “U. 
S Departement of t-he Armv Projet 
Number 2NO14501B71D00017LA” . Que
da en claro que la Investigación es 
para la fuerza aérea de Estados Uni
dos, la que tiene contratos- comple- 
iñeñtários en otros países de Amé

rica Latina y en sus propios cen
tros de investigación.

¿Para qué servirá el resultado fi
nal? Es posible que ni los investiga
dores locales lo sepan. La aviación 
norteamericana está perfeccionando 
sus métodos de genocidio en Viet- 
nam en base a investigaciones que 
tocan con esta temática;'

La Universidad de la República ha 
tomado diversas medidas contra la 
penetración imperialista directa en su 
actividad. Sin embargo funcionan va
rios proyectos de este tipo sobre los 
que poco se sabe. Funcionan por ca
nales poco evidentes, a veces se elu

de la información amplia, en otras 
ni siquiera se insertan administra
tivamente en la Universidad.

Se argumenta que los beneficios 
son grandes para la Universidad y el 
País, que es la única forma de que 
nuestros investigadores hagan estu
dios de alto nivel, en fin, que es el 
precio de la necesidad. Pero de qué 
sirven al país estas investigaoionetf- 
¿De qué sirve formar científicos edu 
cados y amoldados a las necesidades 
del imperio, y  a veces dispuesto* a 
irse en cualquier momento en busca 
de mejores equipos, remuneraciones 
y tranquilidad para sus tareas.

Responsabilidad de la juventud estudiantil
(Viene de la pág. 6)

diantil en sus centros de estudio: 
Universidad. Secundaria, UTU, Ma
gisterio, le permite proyectarse a la 
sociedad a través de la gestión de 
esos Entes y la orientación de sus" 
actividades. Lo más notorio de esta - 
gravitación en Uruguay, es sin duda " 
el caso de la Universidad en la que 
"su Ley Orgánica le instrumenta al 
movimiento estudiantil la posibilidad 

; de expresión directa y participación 
:en la dirección del organismo: Sin 
duda; :1a Universidad sería otra si el 

.-movimiento estudiantil' no tuviera.
. presencia organizada; si no áotü'ara 

corno . grupo de presión com o1 ¡ van- 
• guardia dentro de la institución. Ba
jo otros aspectos formales es indu
dable que también en el Magisterio 
y en la acción de los estudiantes de 
UTU. cada día el papel de los estu
diantes organizados adquiere un rol 
más significativo y condiclonador de 
la evolución de sus sistemas de en
señanza.

Es fuente de formación y extrac
ción de cuadros revolucionarios para 
los movimientos de liberación. Este 
papel del movimiento estudiantil en 
el mundo es tremendamente impor
tante y tiene el aval histórico. De 
él han salido, están saliendo y se
guirán saliendo cuadros fundamenta
les de la lucha revolucionaria. No 
es extraño que de las aulas univer
sitarias o  de otros órdenes hayan 
salido y salgan figuras como las de 
los líderes de las luchas revolucionar- 
rías latinoamericanas y de otras ex

periencias en el mundo. El fenómeno 
id el conocimiento coloca a los mili
tantes estudiantiles en posición prí- 
\rtlegiada como para proveer no sólo 
de dirigentes teóricos sino también 
de combatientes ai proceso de lucha 
pfcira el cambio revolucionario. Los 
Che Guevara, los Fidel Castro, los 
Camilo Torres, los César Montes, en 

. fin, todos los héroes que rigen en 
cierta-medida —con su ejemplo— tí 

: pensamiento revolucionario latinoa
m ericano'han' tenido sus fundaméñ- 
tos y - sus primeras experiencias- én 
.él. movimiento' e'stUdiantiL Eso ¿js 

: dice, órn téspecto al movimiento es 
tudianttl uruguayo v á la perspectiva 
de su compromiso en la hora actüal. 

■ qite en ru posición combativa dé 1968 
y actual se están forjando los com
batientes revolucionarios de mañana. 
Sobre tedo cuando pensamos que ese 
mañana no será el de nuestros hijos 
ni el de nuestros nietos, sino nuestro.

Estos cuatro papeles a los que me 
he referido, entendiéndolos como bá
sicos en el sol del movimiento estu
diantil. tienen en su conjunto un» 
repercusión importante en la lucha 
de clases cuando ti rol del movimiento 
estudiantil se cnnple integrado en 
el proceso de lucha global, aquella 
eq la qué está vertebrada la olase 
obrera, la gente del campo y todos 
los sectores desposeídos del régimen 
de explotac'ón capitalista. En esa lu
cha total, el movimiento estudiantil 
tendrá papel protagónico en algunas 
fases, por ejemplo, en la fase agita- 
tiva, y en otras será un destacamen
to mas.



1

izquierda! 15
BALANCE DE UN DURO PERIODO

(Viene de la pág. 11) 
íioada 1 a confianza en un 
equipo que ha unido siempre 
al postulado de la democra
cia la necesidad de la lucha, 
como único método de obte
ner reivindicaciones a corto 
alcance y reforzar la concien
cia politica de la masa. Se 
respaldó entonces, a la lista 
19 por lo que significó la con
sulta concretada a través de 
5 asambleas de la banca es
tatal en el primer mes y me
dio de conflicto previo a—las 
Medidas de Seguridad y su 
esfuerzo por llevar adelante 
eñ los dos sectores una res
puesta a la represión y a la 
congelación partiendo de la 
decisión de las Juntas de De
legados y Asambleas de Sec
ción. Esta perseverancia en 
los métodos es la causa del 
ascenso paulatino de la 19 se. 
ñalado numéricamente por Iz
quierda en el pasado número. 

Su contrapartida, la disml- 
' tuición de la lista 3 es la dis

crepancia con su empecinada 
linea política que supedita la 
marcha de los conflictos al 
mantenimiento de una situa
ción que no comprometa las 
posibilidades de trabajo legal 
de la fuerza política que con
sidera expresión acabada de 
la clase obrera. Es asi como 
agita correctas plataformas 
de soluciones pero evita la lu
cha frontal a la espera de 
sectores politicamente rezaga
dos en el proceso y que en 
última instancia no pueden 
ser vanguardia del mismo.  
Tercera conclusión: el gremio 
votó por líneas político sin
dicales.

2) Cuales son las perspec
tivas de u n i d a d  de acción 
concreta a nivel de tenden
cias?

—El grupo de militantes que 
componen la lista 19 siempre ■  
ha asumido una actitud am
plia frente a todos los que 
luchan por la superación de 
la Asociación de Bancarios.
Por eso en otros tiempos no 
tuvimos resquemores en cam
biar lemas y números, en la 

'medida que ello significara 
una apertura a luchadores 
provenientes de otras tiendas. 
Tratamos siempre de elimi
nar todos los aspectos forma
les que obstaculizan la unidad 
real de trabajo. En estos mo
mentos se presenta la posibi
lidad de llevar adelante la 
modificación de la estructura 
organizativa del sindicato a 
través de la promoción cum
plida por los militantes de 
nuestra agrupación, de la lis
ta 55 y compañeros no alinea
dos. Pasada la contienda elec. 
toral y el Congreso de la CNT 
llevaron la discusión del pro
yecto a las Juntas de Delega
dos por Banco, cosa que ya 
se ha realizado en algunos 
lugares.

Quienes analizan esquemá
ticamente las causas de las 
coincidencias de opinión, atri. 
buyen los acuerdos de puntos 
concretos a una mllitancia de 
oposición sistemática.

3) Qué nos die» sobre el 
Congreso de la CNT?

■ —Resulta lamentable que'  
{inte una reunión de alcance 
nacional como es el Congreso 
de la Convenc’ón. la Mesa 
haga llegar su informe a los 
sindicatos prácticamente so
bre la hora de comienzo de 
la sesión Inicial. Es uno de 
los tantos hechos que dificul
tan la disous’ón de temas  
■trascendentes a la base de las 
organizaciones. Esta omisión

justificaba el aplazamiento 
del Congreso. En el caso de 
nuestro sindicato el problema 
antes señalado fue acentuado 
por el comportamiento de la 
dirección saliente que evitó la 
confrontación de opiniones y 
la información sobre los te
mas o discutir en el Congre
so a nivel del conjunto de la 
organización.

De todos modos, pensamos 
que el Congreso importa por
que por primera vez en mu
cho tiempo, militantes de to
dos los sindicatos t e n d r á n  
oportunidad de hacer un ba
lance sobre la lucha más du
ra y de mayor alcance que 
ha librado el movimiento sin
dical en toda su historia; va
lorar el fracaso- de la linea 
de la tendencia mayoritaria 
en la dirección de la CNT. 
Fracaso que se debe medir no 
en la derrota de las plata
formas levantadas, sino, en
tre otras cosas, en el escepti
cismo que ha ganado a la ma
sa de algunos sindicatos que 
debieron debatir contra el go
bierno sin el respaldo que la 
dirección de la CNT debía 
prestar.

No está demás expresar oue 
para ese balance sea fructífe
ro. la discusión debe encua
drarse en un clima de respeto 
por parte de todas las tenden
cias existentes en el seno del 
movimiento obrero, teniendo 
en cuenta que los enemigos 
no están dentro de la con
vención y que hay que definir 
la mejor forma de enfren
tarlos.

Luego de sacar conclusiones 
de la lucha transcurrida y 
d e . considerar la s  posibles 
perspectivas, de b e  definirse 
claramente un verdadero plan 
de lucha. Plan oue debe abar
car la totalidad del movimien
to sindical, en momentos en 
que la uniformidad de la re
presión y la congelación dic
tada por el FMI facilita la 
concreción de una plataforma 
nacional. En ella debe ser 
punto central la lucha por el 
salario mínimo vital, necesi
dad impostergable de los tra
bajadores.

Tampoco pueden faltar pun
tos a los cuales el movimiento 
sindical no ha dado respues
ta efectiva y que son heridas 
abiertas por la lucha anterior: 
destituidos y COPRIN.

Esta plataforma debe ser 
acompañada por una lucha 
que desarrolla toda la fuerza 
potencial del movimiento.

Finalmente, debemos decir 
que esperamos que en el Con
greso se elija una dirección 
que sea verdaderamente re
presentativa de la nueva co
rrelación de fuerzas existen
te en la Central.

4) Qué opinión tiene Ud., 
sobre la estructura organi
zativa del Gremio?

—Hablar de la estructura 
organizativa es hablar de un 
estatuto caduco, superado por 
la situación actual del país, 
por la necesidad y el propio 
funcionamiento del Sindicato.

Tiempo a t r á s  un jurista 
uruguayo calificaba nuestros 
estatutos como los más fas
cistas de los existentes en el 
país. Con esto queremos dar 
una i dea  de la disparidad 
existente entre la estructura 
y los fines que el sindicato 
persigue.

B/r elem ente señalaremos 
que cuenta con un Consejo 
Central omnipotente, consejos 
por sector bancario (electo 
anualmente en forma parcial) 
una Asamblea General Repre
sentativa electa por repre
sentación proporcional de lis
tas y que reglamentarios en 
las situaciones en aue se eli
minan las posibilidades de 
realizar asambleas. Frente a 
esto, levantamos una estruc
tura que' contempla dos pun
tos: agilidad en el funciona
miento y plena participación 
de todos los afiliados. Lo lo
graremos con una organiza
ción piramidal en cuya base 
se encuentran las asambleas 
por secciones y en cuya cús
pide situamos la Asamblea 
Nacional de delegados de Jun
tas: sin excluir la Asamblea 
General del Gremio cuando 
las circunstancias lo permi
tan.

Maestros en pié de lucha
(Viene de la pág. 11)

—¿Cómo juzga Ud. la inci
dencia de la política del go
bierno sobre la educación?

—Se ha caracterizado por 
un ataque a la educación en 
general, por lo que la Escue
la Pública no podía escapar a 
esa actitud. Es ya casi tradi
cional que en los presupues
tos se retacearan los rubros 
de gastos para la enseñanza, 
pero en los últimos se ha he- 
oho más agudo, agravándose’ 
por las devaluaciones, etc. Por 
ejemplo, la carencia de útiles 
es notoria, pues se entregán 
en Ínfimas cantidades. A raiz 
de ello, el Magisterio hizo 
una denuncia pública y en
tonces apareció un acuerdo 
con Subsistencias y un gran 
despliegue de propaganda al-, 
rededor del Sr. pacheco Are- 
co. Hace ya bastante tiempo 
y hasta el momento no se ha 
puesto en ejecución.

—¿En cuánto a los Come
dores Escolares?

—El rubro autorizado pre
supuestariamente es totalmen 
te Insuficiente. Donde los co
medores funcionan, lo hacen 
con carencias, y funcionan 
tjracia.̂  a las comisiones de 
padres y vecinos.

—¿Y sobre las reivindica
ciones salariales del Magiste
rio?

—Se habian conseguido en 
la ley conquistas interesan

tes, pero cuando llegó el mo
mento de aplicarlas... Obser
ve, el ¡Ministro de Hacienda 
en reciente entrevista nos di
jo: “el magisterio debe elegir 
el pago de sueldos o el pago 
de gastos’’. No ofrecen pues 
ninguna solución. F r e n t e  a 
ello, el Magisterio está dis
puesto a la lucha para reivin
dicar los puntos planteados. 
El Consejo estructuró el plan 
Varela para abatir el indice 
de repetidores en los prime
ros años. Esta conquista pe
dagógica, en los hechos y por 
late carencias que el Gremio 
señala, ha creado otro pro
blema. Las clases superiores 
han quedado abarrotadas de 
niños. Muchísimas tienen que 
funcionar de a dos en un 
mismo salón, o en corredores, 
cocinas, etc. La capacidad lo 
cativa de la escuela está ex
cedida. Lo votado en leyes 
presupuéstales para edifica
ción escolar no se entrega.

—¿Qué puede decirnos so
bre las medidas gremiales 
adoptadas?

—Antes de tomarlas, hemos 
agotado las gestiones. Por 
medio de la lucha los maes
tros buscarán la forma de 
sensibilizar al Consejo y al 
Ministerio de Hacienda sobre 
problemas que como los de la 
escuela pública, por ser esta 
el pulso del país, exceden la 
problemática del Magisterio y 
se inscriben en la problemá
tica del país entero.

Portland: un mes de conflicto
(Viene de la pág. 11)

En nuestro país el 70% de 
la producción de c e m e n t o  
portland está cubierto por es
ta fábrica, en tanto que la 
producción de la  moderna 
planta de Ancap conforma 
aproximadamente el 30% res
tante. Veamos en que se tra
duce ese 70% de la produc
ción total cuando trabajamos 
con cifras.

En plaza, la bolsa de ce
mento se cotiza en $ 245 ó

Oposición abierta y lucha constante
(Viene de la pág. 11)

—Una posición en avance a 
nivel de C.N.T.

Esta última posición le era 
ofrecida, con distintos equi
pos de dirección, con distintos 
matices politioos, estratégicos 
y metodológicos por las listas 
“55” y “19*\ que lograron 
aproximadamente 2.700 y 2.000 
votos, respectivamente, p o 
mo lo indican claramente las 
cifras dadas, el resultado del 
acto electoral significa, en
tonces, el pronunciamiento del 
gremio en favor de- una nueva 
orientación dentro de su or
ganización sindical.

2) ¿Q u é perspectivas de 
unidadi de acción existen a 
nivel de todas las tendencias?

—Yo puedo contestar sola
mente por la tendencia que 
Íntegro. En ese sentido noso
tros hemos estado siempre 
abiertos, sin ningún tipo de 
sectarismos dlvislonlstas, a los 
distintos planteos de cual
quier tendencia dentro del sin
dicato, siempre aue los mis
mos implicaran el directo be
neficio del gremio y de la cla
se trabajadora en su conjunto. 
En la lucha concreta contra 
la politica del gobierno, he
mos estado y seguiremos es
tando siempre junto a las 
tendencias y a los hombres 
que Impulsen una línea que 
aglutine la voluntad soberana

del gremio.
3) ¿Qué opinión tiene so

bre la estructura organizativa 
del premio?

—El actual estatuto de nues
tra Asociación se puso en 
marcha hace más de nueve 
años y se elaboró con la in- 
tenolón de que contemplara 
las aspiraciones y las reali
dades del gremio en aauella 
época. En la actualidad, los 
fenóúnenos poJíttco-i sociales 
y la nueva realidad interna, 
hacen impostergable una re- 
f o r m a  en .profundidad del 
aparato organizativo del sin
dicato En tal sentido, nues
tra tendencia, conjuntamente 
con la lista “19” y con algu
nos compañeros no nucleados 
en tendencia alguna, hemos 
constituido un eaulno de mo
vilización, oue está promo
viendo la discusión a nivel de 
la base del gremio, sobre nue
vos aspectos organizativos que 
nos permitan:

a) Una mayor participa
ción de la bas» en la direc
ción de su sindicato;

bl Promoción de nuevos 
militantes;

c-) Eliminación del diri
gen t.ismo:

d) Trnbalar en situaciones 
anormales, como la de los úl
timos !) meses, sin perder 
nunca el contacto con la base.

4) ¿Cuál es su opinión so

bre el próximo Congreso Or
dinario de la CNT?

—El Congreso es el más 
importante encuentro de trsu- 
bajadores que se organiza en 
el pais desde hace mucho 
tiempo. La trascendencia del 
mismo en los tiempos que co
rren es obvia. Puede consti
tuirse en el elemento agluti
nante imprescindible de opo
sición abierta y lucha cons
tante contra la regresiva po
litica económica y social del 
gobierno.

Los trabajadores, además 
del análisis de los hechos ocu
rridos desde el Congreso de 
Unificación Sindical a la fe
cha. deberemos discutir las 
perspectivas de luchas futu
ras. programas de acc'ón y 
elección de nuevas autorida
des y. fundamentalmente, la 
necesidad de -elaborar crite
rios claros en cuanto a un 
plan de lucha oue a esta al
tura .<¡e hace Indispensable.

El tema “reposición de des
tituidos” encuadrado dentro 
de una plataforma reivindica- 
tiva y estructural en ofensi
va. deberá tener la prioridad 
absoluta en los planteos a 
disentir.

Sabemos de la capacidad de 
lucha .de los trabaia.dores y 
de su . enorme reserva mili
tante es hora de aue los di
rigentes, a través del contacto

sea aproximadamente l dólar; 
en cambio en el exterior la 
cotización por bolsa se ele
va a 1,82 dólar, lo que de
muestra a las claras cual es 
el interés principal de la em
presa: la colocación de la ma
yor .parte de su producción en 
el mercado exterior.

Analicemos ahora desde es
te punto de vista el conflic
to de los obreros del cemen
to. Las condiciones en que 
éstos desempeñan sus tareas 
laborales son de las más in
salubres que pedirse pueda y 
a pesar de las constantes re
clamaciones por p a r t e  del 
sindicato una y otra vez han 
sido desatendidos por parte 
de la patronal v del Banco de 
Seguros. Esto condiciona que 
al cabo de algunos años de 
.trabajo el organismo se resis
ta y en consecuencia el nivel 
d e rendimiento d e 1 obrero 
empiece a decrecer; es enton
ces que Mr. Alexander Perry 
consecuente con su política 
imperialista y explotadora, 
ante la perspectiva de una 
merma en sus habituales in
gresos y aduciendo “falta de 
confianza” deja en la calle de 
un día para el otro a 32 obre
ros y sus respectivas familias. 
Estas actitudes contribuyen a 
poner en evidencia una wz 
más la penetración imperia
lista. y la evasión del país del 
producto nacional.

Los comentarlos no son ne
cesarios. las enormes p^p^u-  
cías —alrededor de 50.nno.nno 
mensuales— son lo suficiente
mente elocuentes como oara 
demostrar nuestras asevera
ciones.

permanente con la base, ins
trumentemos los mecanismos 
más capaces para correspon
der a. tojda esa energía y pro
yectarla. con dinámica de ac
ción, hacia un panel nrnta- 
gónicó, ‘ motor de cambios his
tóricos.



A  la búsqueda de una solución

Inglaterra fue 
acusada de echar 
leña a la hogue
ra en la guerra 
entre Nigeria y 
B i a f r a. Wilson 
intentó una me
diación que, co
mo algunos pro
fetizaron, no tu

yo éxito*.

Thierry Desjardins, periodista de “Le Fígaro”, pre
sentó nueve preguntas al Embajador de Nigeria en Pa
rís y reiteró el cuestionario a M, Dicke, representante 
de Biafra en Francia, Sus reapuestas fueron las si
guientes:

¿Aceptan ustedes reencon
trarse con sus enemigos?

NIGERIA — El gobierno mi
litar federal está siempre dis
puesto a entablar negociacio
nes con Ojukwu, en cualquier 
momento, y sin condiciones 
previas. Es de interés poner 
de relieve aue para que es
tas negociaciones tengan Sen- 
t'do, las dos partes deben ad
mitir previamente la entidad 
n'verlena. su unidad y su in
tegridad territorial.

BIAFRA —; Las autoridades 
nfgérlanas se contradicen en 
pfonóner. al mismo tiempo 
negociaciones previas exigien
do a la vez una condición 
preestablecida; que en "el re
conocimiento por nuestra oar
te de lá unidad en la lnte- 
pr'darf territorial de la antl- 
gu° Federac'óñ. Tal contra
dicción demuestra, por si mis
ma la ausencia de sinceridad 
en los pronósltos de paz nl- 
ga-tanos. Biafra. por su parte, 
rrmt’ntia proponiendo que las 
dba partes cesen en el com
bare y entapien negoc'sc'o- 
oes sin n'nguina condición 
n-evia. En estas condiciones 
B’afra e*tá pronta para dis
cutir todas las fórmulas po
sibles.

¿Ruteóes aceptarían el ce
se de fuego Inmediato desde 
e* mean "uto en que den co
mienzo a las negociaciones?

NIGERIA — Nosotros diji
mos: 1) que un cese de fue
go sin control di las armas

seria inaceptable; 2) que un 
oese de fuego no tendría nin
guna. significación si las . ne
gociaciones no fuesen enta
bladas; 3) que negociacio
nes sin cese de fuego, ni em
bargo de las armas no eran 
posibles ni lógicas.

BIAFRA — Biafra siempre 
preconizó un cese de la vlo- 
lenola inmediata para crear 
una atmósfera propicia para 
las negociaciones de paz. Las 
autoridades nlgerianas consi
deran inútil el cese de fuego; 
esto quiere decir que desean 
por más tiempo aún las ma
sacres, el hambre, el odio y 
no la paz, en cuqnto que el 
mundo entero anhela el fin 
inmediato de'.las hostilidades 
y una salida hacia las nego
ciaciones pacificas.

Biafra !le$ó hasta declarar 
oficialmente que aceptarla 
una cortá tregua durante la 
cual los términos de un real 
cese de fuego podrían asi ser 
encontrados. Estos términos 
podrían incluir especialmen
te un embargo lntemaoional 
sobre las armas y la presen
cia de una fuerza internacio
nal que garantice el respeto 
al cese de fuego.

¿Qué garantías están uste
des dispuestos a conceder al 
otro lado para el cese de fue
go?

NIGERIA — Nosotros ya di
mos todas las garantías de 
salvaguardia y seguridad de 
los Ibos. Estamos dispuestos a 
darla por más tiempo. Esta
túo? prontos a acepta?, por

ejemplo, la presencia de ob
servadores de la O.U.A. Ofre
cimos á título de garantía su
plementaria Invitar una fuer
za internacional. Esta fuerza | 
podría venir de Etiopía; de 
India y de Canadá, pero se
rian tenidas en cuenta otras 
fuentes sugeridas eventual
mente por la otra parte.

BIAFRA — El gobierno bia- 
írense acepta como funda
mental para todo cese de fue
go la presencia temporaria 
de una fuerza Internacional 
y anhela también un embar
go internacional de armas. 
La composición de esta fuer
za no presentaría inconve
nientes;

¿En el curso de estas ne
gociaciones, qué represénta- 
tividad reconocen ustedes a 
sus adversarios y ustedes mis
mos que piensan representar?

NIGERIA — El general Go- 
won es el jefe del gobierno mi
litar de la Federación de Ni
geria. En cuanto a la otra par
te,' es' necesario señalar que 
no representa más que un sec
tor del pueblo Ibo. No es acep
table para nosotros que el otro 
lado se otorgue el derecho de 
representar las minorías (Ca- 
labares e Iblbos por ejemplo), 
de la vieja provincia dei Este 
que se oponen a toda secesión.

BIAFRA — Todos los visi
tantes extranjeros que fueron 
a Biafra son testigos dé la 
unidad de toda la comunidad 
blafrense, ibo y “no ibo”. Esto 
fue claro desde mayo de 1967 
cuando los representantes de 
todas las etnias de Biafra die
ron autorización al coronel 
Ojukwu para declarar la in
dependencia de la república 
de Biafra. Hoy hay en el go
bierno Blafrense siete minis
tros no ibos y el jefe del esta
do mayor dé las1 fuerzas ar
madas, el mayor general E. 
Ffiong es de la etnia eflk. 
Cualquiera que sea' el gobier
no blafrense está pronto a 
aceptar un plebiscito libre 
controlado por un organismo 
neutral.

EL DERECHO A LA
AUTODETERMINACION

¿Cual seria el urden del dia 
de las negociaciones?

NIGERIA — Una vez resuel
ta la cuestión máyorltarla de 
la reunlflcnclón reconociendo 
qué no seria tener un regla
mento pérmanente con la ela
boración de una nueva Cons
titución y la Intervención de 
un acuerdo sobre el grado de 
asociación entre los diferentes 
pueblos y tribus de Nigeria: 
nosotros admitimos que con
vendría discutir el proyecto 
de convocar una conferencia 
constitucional en la cual los 
Ibos del Estado Central del 
Ente tendrían los mismos de
rechos de representación aue 
los otros Estados y grupos ét- 
nlcos

BIAFRA. — Nosotros no exi 
glmos ninguna orden del dia 
particular. Estamos dispues
tos a discutir todas las fór

mulas posibles para establecer 
nuevos entendimientos, una 
nueva asociación entre Biafra 
y Nigeria. Sin olvidar que “to 
diñe with the devil one needs 
a long spóOn” (para cenar 
con el diablo es necesario 
una larga cuchara).

—¿En el curso de las nego
ciaciones sobre qué puntos 
deberán ustedes mantenerse 
intransigentes?

NIGERIA — Nosotros no se 
remos intransigentes sobre 
ningún punto, una vez que 
hubieren admitido el princi
pio de la unidad y la inte
gridad de Nigeria. No está en 
la intención del gobierno fe
deral arrancar del otro lado 
una t declaración unilateral y 
humillante que el mismo po
dría juzgar imposible de acep 
tar; también proponemos la 
declaración común siguiente: 

“Las dos partes están de 
acuerdo en mantener la uni
dad y la integridad de la Re
pública. Federal de Nigeria 
con las fronteras exteriores 
establecidas el primero de oc- 
túbre de . 1963 y garantizar pa 
ra siempre la seguridad de 

■ las vidas y de los bienes de 
todos sus habitantes”. Pero el 
anuncio exacto de tal Acuer
do puede* por otra parte, ser 
discutido.

BIAFRA — Yo repito que 
no seremos intransigentes so
bre ningún punto, pero no 
aceptamos naturalmente un 
acuerdo que elimine las cau
sas del conflicto.

—¿En qué están dispuestos 
a ceder?

NIGERIA — Todo puede ser 
discutido. •

BIAFRA — Biafra ya hizo 
la más grande de las conce
siones al aceptar discutir sin 
el menor preámbulo. Biafra 
hizo saber que aceptarla una 
cooperación muy grande con 
Nigeria, pudiendo llegar in
cluso a una cierta forma de 
comunidad.

—¿Aceptan ustedes el prin
cipio de autodeterminación?

• NIGERIA — Nosotros com
partimos la opinión de aque
llos que redaman la autode
terminación para los Ibos, 

■ aunque sed necesario abe es

te derecho a la autodeterml- 
nación sea dado igualmente a 
los otros grupos étnico» A> 
Nigeria. Nigeria piensa, pues, 
que una conferencia, constitu
cional, reuniendo todos los 
grupos étnicos de la Federa
ción es el único medio por el 
cual los Estados podrán deci
dir el tipo de asociación qu: 
ellos desean compartir.

BIAFRA — si, claro. El pue
blo de Biafra fundamentó su 
posición sobre el principio de 
la autodeterminación,*! base 
del mundo civilizado. No nos 
olvidamos que fue con moti
vo de las grandes masacres 
de 1966 y de la inacción del 
gobierno federal, para prote
ger a aquellos que son ho; 
los Biafrenses que el pueblo 
de Biafra no tuvo otra alter
nativa qüe asegurarse en i 
propia seguridad, declarando 
su independencia para poder 
sobrevivir.

Si la autodetermln&cióo I 
quiere decir el derecho de los 
pueblos a elegir su propio I 
destino, entonces el pueblo de I 
Biafra tenia el derecho de I 
declarar, su propia indepen-j 

' dencía y demostró. claramen
te, por los sacrificios sol 
humanos que se impuso, des
de hace dos años, y su volun
tad de defender este! derecha 
Obligar a Biafra a reintegrar
se a la antigua Nigeria y j“  
no importa cuál Constitución, 
¿es esto autodetermmadónl 
No, es la peor de las dictadu
ras.

—¿Consideran ustedes con» 
aceptables las soluciones ac
tualmente propuestas que es
tán en la mitad del caminí 
entre ustedes y sus enemiga 
a saber por ejemplo el cam
bio de la Federación en Con
federación o mismo en uní 
unión de repúblicas? Uno en
ea en este asunto el ejem
plo de Ucrania que si bta 
hace parte de la Unión [ 
Repúblicas Soviéticas tléijj 
particularmente un lugar i  
la O.N.U.

NIGERIA — Todo puede mí 
discutido.

BIAf Ra  — Nosotros este 
iros dispuestos, a discutir to
do tipo de planteamientos, fi 
aue nos importa no es el non 
br'e aue tomarán los enten
dimientos o la asociación qv 
podremos tener en el futo* 
con Nigeria, pero si nos late- 
fesa. s-ii oont.onido.
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