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Veinte páginas y una 
nueva publicación

partir de esta edición IZQUIERDA aparecerá de 
veinte páginas. El aumento del tiraje y el perfeccio

namiento de la Redacción han impuesto la necesidad de 
i nuevas secciones y una Información gremial y política 

-más amplia. Además, la buena acogida de los lectores,
■ que han ido en permanente aumento hasta el punto de
- agotar las ediciones, y la necesidad de cumplir con la 

expectativa que las posiciones que sostiene IZQUIERDA 
han despertado, nos han determinado a multiplicar la

■ acción. Dentro de pocas semanas aparecerá el primer nú- 
• mero-de “Temas de IZQUIERDA”, una colección de pu

blicaciones, en la que se analizarán los ‘‘temas”
r - más importantes de la problemática de mundo contem- 

poráneo. En el- primer número de "Temas de IZQUIER-
- DA”, aparecerán- dos trabajos:- uno de Eduardo Galeano 

. ■■■ (Las dagas bajo- la capa del Imperio), en el que se ana- 
í “ liza la acc'ón del imperialismo norteamericano, y otro de 
■. -Vivián Trias -en el aue se estudia el proceso de la Re- 
.: • -volución-Latinoamericana desde la Revolución Mejicana 
•: i a ,1a Revolución Cubana Botarnos, pues, ante dos impor

tantes esfuerzos de IZQUIERDA, que han sido posibles 
en base al apoyo y estimulo de los lectores. Descontamos 
que esos esfuerzos harán multiplicar dicho apoyo y es
timulo.

La dramática lucha de 
los obreros de la carne

■j

C.N.T.: Congreso unitario 
y con análisis crítico •

ROCKEFELLER SIEMBRA LA 
REBELION EN A . LATINA



izquierda2

De leyes, asaltos y balazos
“ |_A ley, en su majestuosa igualdad, prohíbe tanto al rico co- 
“  mo al pobre dormir bajo los puentes, mendigar en las 

calles y robar pan”, advertía, hace tiempo, Anatole _ France. 
Reconforta saber que también en el Uruguay —este país donde 
los banqueros son ministros y además catedráticos de Dere
cho— la ley no hace diferencia alguna entre el rico y el pobre, 
y permite que el rico se haga más rico y el pobre más pobre 
sin imponer ninguna olase de odiosa discriminación. Es pre
ciso reconocer, con todo, que en los hechos la justicia no mi
de a unos y otros con la misma vara. La realidad obliga y 
el gobierno gobierna, que para eso está: quien roba para co
mer o para dar de comer a los demás, encuentra su me
jor destino en la cárcel, donde a nadie sé le niega un' gui
so de sobras, un vaso de agua y alguna que otra sesión de 
picana eléctrica; quien roba por vocación, o porque así lo 
exige el balance de la empresa, culmina su carrera perfec
cionándose como Ministro, Embajador o Representante Nacio
nal. Aunque la Constitución no emplea este lenguaje, ella bien 
sabe que no hay por qué confundir ganzúas con devaluacio
nes, y que nada tiene que ver una cerradura violada con un 
subsidio concedido por ley. Del mismo modo, la respuesta pre
vista para una huelga obrera son las medidas de seguridad, 
que cumplen una Innegable función pedagógica sobre las ma
sas ignaras y soliviantadas, en tanto que un paro de los ex
portadores de lana se castiga con una inflexible rebaja de las 
detracciones.

O  O  O
En estos últimos tiempos, se viene repitiendo, en el Cerro, 

una misma escena: la muchedumbre arrasa con almacenes, su
permercados, y puestos de Subsistencias. Nadie toca el dinero 
de la caja, ni las bebidas finas. Sólo se llevan los alimentos. 
No cuesta nada imaginar las muecas de reprobación en los 
rostros gobernantes, ante este espectáculo de v’olencia, sub
versión y desorden. ¿Para eso permitieron los políticos que el 
pueblo los votara disciplinadamente? ¿De este modo utilizan 
los pobres la libertad aue los ricos les regalaron? ¿No saben 
cómo se trata un juguete? Y el rostro de cierto p-óesr de per
fil romano saliéndose de la medallita para clamar ante los 
ingratos insaciables: "Les quitamos los dos nui’os de carne 
porque los ingleses demostraron aue está podrida de aftosa. 
¿No saben apreciar?” . Y algún técnico internacional soplándole 
al oído: “Si exportamos a los obreros de los frigoríficos como 
chilled-beef, no sólo podríamos nivelar la balanza comercial, 
sino que además lograríamos la paz social” .

O  O  O
Cabe reconocer que este gobierno, aue fue el que más co

sas buenas no hizo en toda la historia del naís, ha dado cum
plimiento, sin embargo, a una vieja reivindicación de los sin
dicatos y los partidos de izquierda: en cierto sentido, ha eli
minado a los intermediarlos. No a los grandes intermediarlos 
nue, como Bunge y Born. continúan saqueando con parejo en
tusiasmo a los productores y a los consumidores. Tampoco a 
la banca privada, intermediaria entre los ahorristas y quienes 
reciben los créditos, aue continúa pagando intereses bajísimos 
y cobrándolos altísimos. No. Ni tampoco a los exportadores, ni 
a los importadores, aunque lo único que producen son sobor
nos y negociados, y siguen haciéndolo sin molestias. No. Pero 
corresponde sacarse el sombrero porque, por primera vez. han 
sido eliminados en gran medida los intermediarios políticos. 
Ya no es necesario que los estancieros presionen a los minis
tros para abatir impuestos, puesto que ellos mismos son mi
nistros; se ha evitado a los banqueros la desagradable tarea 
de convencer al gobierno de aue las leyes inconvenientes se 
promulgan para que no se apliquen, puesto que ahora ellos 
mismos vigilan, desde el gobierno, la buena marcha de las fi
nancieras y el libre desarrollo de la usura: los frigoríficos 
privados se han apoderado del Estado para fundir al frigorí
fico del Estado; y hasta se da el caso de un ministro que ha 
recibido el cargo para que pueda llevar a cabo una vieja ven
ganza personal jurada contra la Universidad.

Entre todos, están acribillando al país con tantos tiros aue 
ya no importa saber, con el cadáver delante, cuál fue, de todos, 
el balazo mortal.

E.H,G.

P A R A G U A Y
1811 - 14 DE MAYO -  1969

£pj cumple en está fecha el 1589 Aniversario de la Indepen
dencia Paraguaya.
En 1811, se inició para el Paraguay el proceso de una vida 

política, social y económica, excepcional en el escenario la
tinoamericano de aquela época de la Primera emancipa
ción de sus pueblos.

La Revolución del 14 de Mayo del Paraguay, significó en 
pocos años una profunda transformación de la estructura co
lonial del país. El Estado confiscó los latifundios y pu~o a dis
posición de los trabajadores de la tierra el usufructo de la 
misma; nacionalizó el comercio; transformó el Ejército de 
casta en Ejército Popular; nacionalizó el Clero, quedando éste 
sujeto a las hormas del Estado Soberano del Paraguay; fundó 
empresas estatales y proclamó una política internacional In
dependiente logrando una verdadera independencia económi
ca y política del país.

I.N.P.A. aparece a luz pública en este 14 g.e Mayo de 
1969, cuando promisorios acontecimientos están marcando pers 
pectivas de grandes cambios de estructura en América Latina 
y en el Paraguay. -  ,/■- • • - -
~ , Nuestro homenaje para.quienes je_ esfuerzan,por, la recu
peración total” de la soberanía popular y nacional pendida por 
el Paraguay. (Transcrito del “Boletín de Información Para
guaya” ). —

R e s p u e s t a  a un discurso insólito

NO ES PA’ TODOS LA BOTA E’ POTRO
ITL gobierno no se molesta ni se disgusta 
™ porque se realicen manifestaciones dis
crepantes con tal o cuál medida suya” . Si no 
hubiéramos escuchado al Ministro Lepro, no 
supondríamos siquiera que en esta afirmación 
se refirió al Gobierno de Pacheco Areco ¿Aca
so este régimen no ha vivido prohibiendo 
manifestaciones, periódicos, reuniones, du
rante la mayor parte del tiempo que ha ejer
cido el poder? Quizá pueda alegar el Minis
tro que se refería al momento actual y no a 
la etapa en que imperaron las medidas de 
seguridad.

Pero, casualmente, el Ministro habla para 
anunciar un decreto por el cual en gran par
te se prohíben los efectos de determinado ti
po de manifestaciones que han tendido siem
pre a poner en el primer plano de la aten
ción popular algunos graves problemas obre
ros: los campamentos.

En adelante, para que pueda establecerse 
uno a distancia menor a las diez cuadras de 
locales industriales, fábricas o similares, cuar
teles. comisarías u otras dependencias mili
tares o policiales, habrá que contar con au
torización policial. Para anunciar nuevas li
mitaciones a lo que hasta hoy se considera
ba un derecho, pues, se habla de que las dis
crepancias no molestan. Pero hay hechos más 
graves en el inquietante discurso del Minis
tro quincista. Veamos algunos.

O  O  O
ITL señor Lepro comenzó por decir que “ la

lucha contra la inflación ha costado mu
cho” . Y comparó la etapa en que el costo de 
la vida aumentaba casi a diario, con la pos
terior al decreto de congelación. Olvidó al
gunos detalles, i Entre otros, los siguientes:

—Mientras el costo de vida era impulsado 
aceleradamente, en ascensor, los salarios su
bían, apenas, en escalera. Agí los salarios fue
ron perdiendo poder adquisitivo. Y la políti
ca posterior ha consistido, esencialmente, en 
recortar más los salarios.

—Las sucesivas devaluaciones dictadas , por 
el soborno (una de ellas delictuosa, según 
el juicio de la propia mayoría del Senado, que 
pasó el problema a un Poder Judicial que 
todavía no se ha expedido), redujeron abrup
tamente la capacidad de compra de esos sa
larios.

—Mientras el proceso de la inflación se 
aceleraba, ante cada aumento parcial el go
bierno toleraba aumentos en cadena. Subsis
tencias no intervenía de acuerdo a sus posi
bilidades, y nada se hacía mientras crecían 
las fortunas de los que más tienen y de los 
especuladores.

—Y cuando se cambia, aparentemente, de 
línea, se busca imponer una disminución de 
la inflación castigando a los sectores cuyas 
mejoras menos incidencia tenían, en el pro
cedo. El gobierno congeló los salarios, desti- 
tuvó centenares de funcionarios, encarceló a . 
3 ROO personas de la oposición, impuso —sin ., 
admitir una sola manifestación en contra—, , 
la Coprin, acomoda a su antojo las estadía- ... 
ticas y se atribuye luego una victoria cqntrfi^ 
la inflación. No toma en cuenta aue .la. wS.-.,. . 
minución del poder adquisitivo de, los.salarios,, 
rebaja paralelamente lás compras,, lá'.debili
dad del mercado cierra industrias, ella- m.ul- , 
tinlica la desocupación y se agrava así,, el,;. 
círculo de la pobreza. ’

o  o  «> f  ■ /.*.
£ L  orden en la economía, .á^egá.muy,..íresr 

co el señor Ministro, .PÓ. nue/íe^ desárro-. 
liarse sin orden en 1á só.cjédad. Y,> obviamen
te, considera ordenada una sociedad donde 
se enr1nu°cen los banqueros, deben huir los 
técnicos hacia el exterior, miles de trabaja
dores ofrecen inútilmente su esfuerzo, los 
aue protestan contra la injusticia son consi
derados subversivos y tratados como deltn- 
cnent°s, nuien dice la verdad corre todos los 
riesgos, etc.

Para asegurar el orden, término aue en el 
régimen capitalista se identifica con el inte
rés de la minoría aue vive de la riqueza lor
iada con el trabajo ajeno, el señor Ministro 
toma medidas — más de las aue existen— , en 
defensa de lo aue llama la libertad de trá
balo /De qué libertad se trata? /.De la que 
'permite a un hombre sin conciencia ir a 
trabajar nara un patrono cuando sus obie- 
ros h«n declarado la huelga? /L a  aue am
para. teóricamente a quien — contra la reso
lución de la mavoria o la totalidad de un 

¡ gremio—  atenta contra el pedido de justicia 
de los trabajadores?

1 ¿Se trata de protegerl a ̂ quienes, desespe

rados ante la falta de ocupación, aprovechen 
un conflicto para ocupar una plaza aunque 
ello signifique un apoyo más a la patronal, 
la derrota de los trabajadores con concien
cia y el hambre en sus hogares?

No es que estuviera desamparada esa mal 
llamada libertad de trabajo, en realidad vía 
abierta a la división en las filas obreras, fa
cultad de las patronales para contratar car
neros y hundir en la desocupación a las pro
testas que puedan conducir a la conquista de 
libertad para quienes crean la riqueza.

Se trata —aun más allá de la tutela po
licial o de las fuerzas que habltualmente se 
utilizan—, de evitar que hasta quien viole 
la elemental solidaridad de clase no deba 
siquiera pasar cerca de uno de esos campa
mentos --siempre tan vigilados—, donde la 
mirada de los huelguistas, o la visión de sus 
penurias, pudiera avergonzarle por su trai
ción.

O  O  O
PARALELAMENTE, el Ministro anuncia un 

gesto más de la ternura del gobierno —ya 
tan ampliamente demostrada durante las pri
siones y movilizaciones—, señalando que el 
Ministerio de Salud Pública deberá intervenir 
para controlar las condiciones en que se rea
liza la marcha de los trabajadores de Fray 
Bentos “dadas las condiciones desfavorables 
de tiempo en que se realiza”. El gobierno es 
el responsable esencial del conflicto en los 
frigoríficos. Nada ha hecho para solucionar
lo. Quiere auebrar, por hambre, la posición 
de los trabajadores. Y cuando un sector sale 
a los caminos para superar, con su protesta 
el cerco de silencio con que rodea sus razones 
la mayor parte de la prensa, radio y tele
visión. el mismo gobierno que empuja a los 
trabajadores al sacrificio e impone la angus
tia en sus hogares, dice —en la voz de un 
Ministro—, que se ocupará de la salud de 
esos obreros. En cierto modo eso es lógico; 
a ningún patrono le interesó jamás un es
clavo muerto. Pero el Ministro no aclaró, ade
más. si en caso necesario algún enfermo se
ría trasladado al Maciel, donde suele no ha
ber medicamentos, ni camas, o si en oaso de 
contar con asistencia los obreros aue atravie
san el país nara que no se ignoren sus re
clamos, tendrán la libertad de negarse a la 
“protección” oficial.

O  O  O
CNTRE otras cosas, el insólito discurso del 

Ministro —plagado de metáforas equinas 
y donde, además, la inflación es potro y el 
apocalipsis femenino—, señaló que “nuestro 
modo de ser nacional no excluye la discu
sión ni el choque de las ideas” . Nadie niega 
que eso es, no sólo lo que desea nuestro pue
blo. sino todos los pueblos. Pero esa discur 
.síón en su sentido más amollo y auténtico 
.no cólo estuvo negada por el gobierno en la 
,e,t.F)>a de las medidas de seguridad. Está, 
además, recortada y limitada aquí y enlospai 
sás dpjjde. e l . poder pertenece a una oligar
quía. dueña de las fábricas y la tierra; donde 
—según. las . técnicas más modernas—, para 
Obtener trabajo hay aue contestar con fre
cuencia un cuestionario cuyo fin es penar 
cqn ü  desempleo las ideas discrepantes con 
loa.patronos; donde la condena al desorden y 
Ja. Injusticia de la sociedad actual es sinó
nimo, de peligro; donde agitar de la manera 
mas ;honda,, .es decir difundir ideas contra
rias, , a) régimen de. .explotación capitalista 
suele penarse-con e l . desempleo, el destierro 
de hecho o el hambre.

Y esta realidad no se esconde con citas ar
bitrarias de Artigas, por parte de un gobier
no aue va al extranjero a buscar el visto 
bueno de la banca imperial.

Pero nadie ignora, ya, más allá del ra
zonamiento clasista del gobierno, que la cues
tión —como señaló Artigas—, es entre la li
bertad y el despotismo.

Y nuestro pueblo no tendrá la libertad oue 
anhela mientras' en lo exterior se le man
tenga rindiendo tributo a los dictadps del 
imperio y en lo interior no sea su presencia 
soberana, sino la de una minoría de latifun
distas y bananeros, quien indique las normas 
a le autoridad.

Hay quien, todavía, desde un Ministerio del 
Interior, asocia gobernar eon domar. Pero si 
alguien pudiera pensar oue impulsar el pro
greso de un país —"llevando las riendas de 
una cabalgadura”— es actuar como lo hace 
este gobierno, cabria recordarle que “no es 
pa’ todos la bota e’ potro’’.. . 9
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Congreso de la C N T

Una corriente de renovación
E 1̂  movimiento sindical uruguayo ha vivido una jornada de

gran trascendencia. Los dias 15, 16. 17 y 18 de mayo se 
realizó en nuestra capital el 1er. Congreso Ordinario de la 
Convención Nacional de Trabajadores. Casi un millar de dele
gados de todos los puntos del país volcaron en el evento sus 
experiencias, sus puntos de vista sobre los candentes temas 
en discusión y reafirmaron unánimemente su voluntad de 
mantener v desarrollar la unidad orgánica alcanzada en el 
Congreso Constituyente.

Este es justamente un primer y no desdeñable saldo posi
tivo, oue prueba la madurez de la clase obrera y de los tra
bajadores de todas las ramas de la actividad laboral. Porque 
el Congreso, como era natural, se daba en el marco de una 
realidad sumamente compleja y por tanto difícil: realidad 
económico social critica, de un carácter Irreversible, oue ha 
planteado la lucha de clases a un nivel sumamente elevado. 
El enfrentamiento a la ollearouía ensoberbecida y ranaz. en
tregada totalmente a los dictados del imperio, oúe ha hecho 
uso, y lo continúa haciendo, de las más duras formas repre
sivas para con todos los sectores ponulares oue enfrentan su 
política antlnooular y antinacional, ha determinado que en el 
seno de nuestra más poderosa organización de masas se haya 
planteado, agudamente, la búsqueda de una linea táctica co
rrecta nara librar con évit.o este enfrentamiento, que está plan
teado como un reto histórico.

Y  el debate se dio en el seno del Congreso con gran pa
sión peno también con un elevado n'vel político Ello es un 
índice sumamente elocuente para calibrar adecuadamente, sin 
sohre.st.imaciones pero también sin subestimaciones, oue al im
portante desarrollo en extens’ón del movimiento sindical o-aa- 
nisadn. se está sumando a nasos arerrados, una nrofundiza- 
clón de ]as concepciones nara orientar'o Esto señala en for
ma incoptrastable el carácter de la. época. aue vivimos en la 
lucha, del nuehlo uruguayo por su liberación. Porque esa nro- 
funda discusión a la que se asistió responde a la índole tam
bién profupda.de los problemas oue a la clase obrera. como 
clase de vanguardia, de las masas ponulares. le corresponde 
resolver Hubiera s'do lamentable que el Congreso s« limitara 
a oi'r una, letanía constante y rutinaria, en que todo se diera 
en el ulano de las alabanzas y los aplausos. No fue así. Y 
afortunadamente no fue asi. v debemos. congratulamos de 
oue ios multantes de vanguardia de los trabajadores urugua
yos nued^n discutir aguda y apasionadamente, con dureza a 
veces, pero hayan becho conciencia clara, de que e*a discusión 
no mellara la unidad orgánica sino oue la fortaleciera. Justa
mente; es+o d°muestra de cu* la unidad no es concebida como 
un simule obietq de adoración sino como un Instrumento ina
preciable para, lá acción de los explotados en el combate con 
el enemigo fundamental.

El Congreso aprobó por mayoría el Informe de lo actuado 
y la resolución fundamental, dlsuoniendo que todas las inicia
tivas relacionadas con la estructuración de un Plan de Lucha 
pasarán a consideración de la nueva Mesa Representativa 
electa en el Congreso, y ordenando el posterior traslado de las 
opiniones a los organismos de base. Fue en este punto donde 
el debate cobró su mayor Intensidad, ya que un Importante 
número de organizaciones, representadas en el Congreso por 
un grueso contingente de delegados plenos y fraternales, im
pulsó la concrec'ón urgente de un plan de movlllzac'ones que 
posibilite la lucha exitosa y unificada contra la política de 
congelación salarial, contra la represión y sus consecuencias 
(destituciones y sanciones), contra la nolit'ca de desnacionali
zaciones. etc. Y si bien esto quedó planteado como una respon
sabilidad de la dirección electa, el hecho de aue exista la obli
gatoriedad de su traslado a las bases, plantea, a quienes dis
creparon, la posibilidad, a la que no deben renunciar, de lmoul- 
s«r en todos ios frentes de trabajo la concreción del citado 
plan, esperanza de una acción unificada y poderosa de los

trabajadores contra la política oligárquica. No se nos escapa 
el hecho sumamente importante de que el Congreso no haya 
aprobado él mismo, aunque fuera en sus lineas generales, un 
Plan de Lucha, dado que su carencia en el piano inmediato 
dificulta el combate de extensos sectores de asalar'ados —es
pecialmente de los trabajadores del Estado— que tienen en
frentamientos ya planteados y en el marco de términos inexo
rables, en los que el tiempo cuenta y corre a favor del ene
migo. Graves conflictos, como el de la industria frigorífica, 
portland, etc., que debieron ser enmarcados en un plan unifi- 
cador, deberán ser atendidos sobre la marcha y sin más pre
visiones aue las derivadas de las alternativas que los mismos 
tengan. Y esto, naturalmente, no debió ser asi

Es preciso, pese a ello, tener presente, que a la resolución 
general, a propuesta del Congreso Obrero Textil, el más im
portante de los sindicatos obreros representados en el Congre
so, se le agregó por medio de una votación prácticamente uná
nime esta cláusula: “En la perspectiva trazada el 10 de Octu
bre del 68 por la Mesa Representativa, debe orientarse el 
movimiento sindical para confrontaciones que decidan la quie
bra de la congelación salarial, la reposición de los destituidos 
y para el enfrentamiento de nuevas escaladas represivas (mi
litariza cfones, nuevas medidas de seguridad, etc.)” . Esto cons
tituye un mandato expreso y debe ser valorado en sus justos 
términos para garantizar que él se vea concretado a corto pla
zo en el comnortamiento real de la Central Obrera, en el 
plano de los hechos.

Debe resaltarse aue fue proou»sto al Congreso el retiro del 
delegado de la CNT en la COPRIN, recogiendo ya el apoyo 
de vareas organizaciones sindicales. El tema fue exuresamente 
remitido a la consideración de las organizaciones filiales para 
que las bases se exnresen al respecto.

Todo el desarrollo del Congreso permitió comprobar que 
existe una poderosa corriente de renovación, en ascenso fran
co, oue se ba ganado el respeto y la atención de una vasta 
masa, de trabajadores, y  aue contribuirá, no lo dudamos, a 
enriourcer y fortalecer al movimiento sindical, al aue le anorta 
una voluntad de lucha inouebrantable y un espíritu unitario 
sin tachas El oue esta corriente se haya perfilado con abso
luta claridad y con pujante poderío, alienta la esperanza de 
aue el conlunto del movimiento obrero uruguayo pueda su
perar sus carencias, ajustar su línea táctica a los requerimien
tos de la hora, y consagrar lo que el llamamiento aurobado 
considera la tarea central: unir al pueblo "*n la lucha”  por el 
programa de soluciones de la CNT.

La nueva dirección electa, a la que se incorporan cuatro 
nuevas organizaciones, votada por la unanimidad de los Con- 
greslíes en una fórmula de acuerdo, y la expresa resolución 
de abrir las puertas de la Dirección a poderosas organizaciones 
hasta hoy fraternales, como la Federación Ferroviaria, la Fe
deración Autónoma de la Carne y la Federación O.SE ha me
jorado en forma aoreclable el cuerpo dirigente al Incorporar 
nuevos matices a las tendencias ya renresentadas.

La nrpaencta de delegaciones internacionales fraternales, 
las resoluciones de apoyo y solidaridad militante con la. causa 
de Cuba v el Vietnam heroicos, las tareas de unidad plantea
das a nivel latinoamericano, probaron la linea antímDeria- 
lista v leal al internacionalismo de los trabajadores uruguayos.

Grandes tareas nueda.n por cumplir y no ñocos nroblemas 
de orientación y conducc’ón continuarán siendo polémicos; un 
reto en el ulano de la capacidad de organizarse Dara el com
bate tiene planteado el conjunto de los trabaladores urugua
yos El nrlmev Congreso de la Convenc’ón Nacional de Traba
jadoras ha sido un paso hada metas más elevadas. Es nreciso 
redoblar el esfuerzo militante y transformar el imuulso re
novador en un metódico y perseverante emneño. para dotar 
al movimiento sindical uruguayo de una herramienta cada vez 
más perfeccionada para el combate al enemigo de clase.
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Estilo de vida
IIN  diario de Montevideo afirmó, en estos días, que actos 
w  como el realizado por los Tupamaros —penetrar su
brepticiamente en una emisora radial para lanzar desde 
ella una proclama— contrarían ‘‘nuestro estilo de vida” .

En varias oportunidades y con distintos motivos he
mos oido esa frase que, com o es sabido, suele ser usada 
en los Estados Unidos, y tiene, en consecuencia, entre 
nosotros, un cierto sabor a condimento de mercadería 
importada.

Pero, dejemos ahora de lado tanto el carácter de 
imitación que tiene la consabida frase como el hecho sen- 
sancional protagonizado por los Tupamaros, para pregun
tarnos cuál es el estilo de vida que se quiere preservar 
cuando se llama a su defensa desde las columnas de cier
tos diarios o desde otras tribunas de similar posición so
cial y política.

No se refieren, claro está, a determinadas modalida
des del pueblo uruguayo, que expresan nobles atributos 
humanos. Nuestro pueblo, en sus espontáneas y libres 
manifestaciones, es generoso y abierto a los reclamos de 
la solidaridad y la justicia. Podría abundarse en nume
rosos ejemplos comprobatorios de tal aserto.

No; no es a eso a lo que se refieren los alarmados 
reivindicadores de “ nuestro estilo de vida” . Lo que quie
ren es un Uruguay paciente y calmo, un país resignado 
a su suerte, que no proteste, que no se rebele, un Uruguay 
en el oue no pase nada o, m ejor dicho, en el aue sigan 
manteniéndose y acentuándose determinadas realidades 
sin aue ocurra nada que signifique una amenaza contra 
el orden establecido. Pero, afortunadamente, no somos un 
pueblo de mansos, y cuando en defensa de ese orden 
—que es el desorden de la vida económica, social y m o
ral del país—  sus usufructuarios y personemos llegan a 
grados de violencia, de injusticia, de violación de dere
chos y libertades, de desenfado y desenfreno en el apro- 
vechanvento ilícito de la función pública, oue eTan des
conocidos con esa magnitud, las respuestas adquieren m o- 
da.l‘ dades y tienen definiciones también distintas a las 
de antes.

Estaban latentes, y  algunos movimientos políticos 
— caso del Partido Socialista —  que venían examinando 
seria y responsablemente el proceso latinoamericano y la 
latinosmericanización del proceso uruguayo, habían ade
lantado documentadamente su clarificación.

El "estilo de vida”  aue se reivindica desde los alta
voces de los grupos dominantes significa, para estos, que 
la protesta y  la lucha deben transcurrir por cauces apa
c ib le  e inmodificables. com o si nada nuevo hubiera ocu
rrido; com o si el Uruguay no hubiera cambiado, como si 
fuera el mismo de épocas no muy alejadas. Y  no es así. 
Los viejos males se han agravado. La polarización de la 
riaueza y la pobreza ha ido radicalizándose en forma pa
ralela a la supeditación de la economía nacional a direc
tivas aue contemplan ios intereses de los grandes mons
truos de la acumulac’ ón capitalista internacional y los 
intereses de las minorías “ nacionales” propietarias de 
nuestras riquezas, cuvo acaparamiento es también mons
truoso para las realidades económicas uruguayas.

Nuestro “ estilo de vida” , el de vastas capas de la po
blación. surge de esos determinantes, que están condicio
nando la existencia de crecientes núcleos humanos la es-' 
tabilidad de las familias, el porvenir de los jóvenes, 
y aue están provocando la falta de ticupác’ón. la expa
triación de valiosos trabajadores, la despoblación de la 
cam paña,'e l debilitamiento industrial, las crisis educa- 
dónales.

Hay aue pensar en el "estilo” que irá oreándole. en 
una población sobre la auevan pesando, en forma .cre
ciente. las dificultades para tener una vivienda deco
rosa, para lograr el alimento y  el vestido, .nata cuidar 
la sájud. para educar a ios niños y  a los jóvenes, para 
trasladarse d e 'u n  lado a otro, pará tener algunas ex
pansiones.

Esa situación, de la que menoiono sólo algunos as
pectos. va a encauzarse en lo oue podríamos llamar dos 
vertientes, que habrán de confluir a una misma y pode
rosa corriente. Por un lado los nobles atributos de nues
tro pueblo —a los aue antes me referí— encontrarán 
nu°vos y fuertes requerimientos para mp-ñ-’ festarse en 
actos roov’dos por el afán de justicia, por la solidaridad 
de los trabaladores y  por la rebeldía contra todas las 
opresiones Por otro acrecentarán la resoonsabi1 id13 d de 
las organizaciones copulares que, dispuestas a todos los 
sacrificios aue suelen reclamar las grandes causas, abran 
amplio cauce a una lucha unida y fecunda.

Se impulsará así el surgimiento de un auténtico es
tilo de vida, el de un pueblo aue construye con sus pro
pias manos su liberación y  un nuevo destino social.

socMifiMIRADOR “ Cucarachialcoholism o”  en 
los nuevos recorridos

Y O  tengo, entre otros, dos 
amigos radicados en Po- 

citos: uno en la calle Pedro 
Berro y el otro en Masculino, 
que usan el transporte colec
tivo para desplazarse hacia el 
centro.

El primero usa el 65, 116 o 
118, cuya parte inicial de re
corrido es anterior a las m o
dificaciones de Herrera y por 
ello mismo normal. Toman 
por la Rambla y luego siguen 
por 21 de Setiembre, con la 
ventaja nocturna de que am
bas e s t á n  alumbradas con 
lámparas de mercurio.

La primera modificación, en 
la 116 y 118, anterior a la evi
dente _ influencia alcohólica, 
consistió en enderezar el re 
corrido llevándolo directamen
te por 21 de Setiembre hasta 
Bulevar España.

Todo montevideano con más 
de cinco años de edad sabe 
aue el camino más corto para 
llegar al centro es, desde ese 
punto, Bulevar España y Cons 
tituyente, Bulevar España (os
curo com o para matarse), y 
Constituyente bien iluminada 
a mercurio.

Aquí empezaron a tallar las 
cucarachas. El ómnibus sigue 
por Bulevar España, no por - - 
que sea,m ás ancho y directo 
sino simplemente porque es 
más oscuro.

Cuando se llega a la primer 
cuadra de Constituyente bien 
iluminada, a la altura de 
Jackson, el cucurachialcoho- 
lismo empieza a actuar y el 
ómnibus empieza a hacer eses 
buscando calles angostas y 
mal iluminadas. Toma por 
Jackson y luego por Charrúa. 
Cuando llega a Magallanes 
se encuentra, con sorpresa, 
que allí terrriinó Charrúa. Hay 
que tomar Magallanes y- cru
zar Constituyente • para me
terse por Borlanj y luego en
trar al centro por Recon
quista.

Nos permitimos aquí dar un 
consejo acerca del tránsito 
peatonal por la calle Maga
llanes entre Constituyente • y 
Lavajleja. No caminen ustedes 
más por la vereda de los nú
meros impares, porque tanto 
los "ómnibus que toman Ma
gallanes desde Charrúa como 
los aue hacen lo mismo desde 
Lavalleja barren la-vereda de 
los impares con las partes de
lanteras.

A la vuelta, esos recorridos 
se hacen por la -calle Cane
lones, modelo urbano de la 
p.eiea entre UTE y la Inten
dencia con oscuridades' de las 
llamadas de boca de lobo. Se 
aconseja para la, v u e l t a  
a ciertas horas de la noche, 
no usar reloj, ni anillo, ni 
billetera, ni trajes bien cor
tados. ni zapatos relucientes.

La gente que espera en 
las esquinas, un poco para 
sacarse el miedo, suele con
tarse sus cultas aprovechando 
la oportunidad para dejar co
mo no digan dueñas a los 
autores del mamarracho.

Mi otro amigo, el de la calle 
Masculino, toma el 421. Todo 
va. bien mientras va por Ave- 
n 'da Brasil y por Bulevar Ar
tigas y entra por 18 de .Tullo 
previa la recorrida periférica 
del monumento a los Consti
tuyentes. La luz y los pozos lo 
ahuyentan de 18 de Julio y 
ahi Inicia la marcha por la 
mal iluminada Colonia* Cuan
do ésta se termina, trepa ha- 
eia la Plaza Independencia y

marcha hacia Sarandí. Pero 
no entra en ésta. Unos sostie
nen que es porque Sarandi 
debe ser —com o suele usarse 
en algunas ciudades del inte
rior— una Vía Blanca en la 
cual sólo debería existir trán
sito peatonal. Como esta idea 
es una antigualla incalificable 
para el lugar, la explicación 
debe ser otra. Debe ser al
cohólica. Cuando el creador 
llegó a Sarandí empezó a tro
pezar de costado con el pie 
derecho cruzando por delante 
del izquierdo y separando los 
brazos como si fuera a volar 
y así llegó nada menos que 
a Reconquista y por ahí si
guió el 121.

Todos los ómnibus de Poci- 
tos entran por Reconquista. 
Van por la periferia de una 
península que tiene seis cua
dras de ancho, castigando a 
los que usan esos recorridos 
con más o menos largas ca
minatas para llegar a la parte 
céntrica de la península. Por 
que Sarandí tiene que ser, cái- 
gase usted de risa, una Via 
Blanca.

A la vuelta la cosa empieza 
bien y se toma San José con 
luz de mercurio. El 121 llega 
de San José por Ejido hasta 
18 d,e Julio y allí actúa la 
mentalidad de cucaracha. To
dos saben que ese ómnibus va 
hacia Bulevar Artigas. Cual
quier criatura de más de tres 
años elegiría de inmediato 18 
de Julio.

Las cucarachas no. Y re- 

MAS IMPLICANCIAS

IZQUIERDA ha sostenido, con
pruebas, que el actual go

bierno cuenta con el gabinete 
con mayor número de impli
cados de toda la historia < del 
país. Dicha situación de im
plicancia se extiende, asimis
mo, a otras caracterizadas fi
guras del régimen. El periódi
co “Batllismo y Política” ha 
señalado, por ejemplo, las si
guientes implicancias del pre
sidente del Banco de la Re
pública señor Carlos Vegh:

1) Es, aun cuando teórica
mente renunció, el-presidente 
del Banco del Plata.

2) Está imputado de ma
niobrar- con. la suma, de 500 
mil dólares . (125 millones de 
pesos) durante su pasaje por 
la Cartera de Hacienda, Cuan
do la policía, del Tesoro iba a 
poner , en claro el dolo, el- se
ñor Vegh la d isolvió... fLa 
denuncia pormenorizada de 
este caso puede leerse en el 
Nv 1 de B y P, octubre 6-63 
pág. 15).

Entre sus diversas vincula
ciones, son harto sugestivas 
(no olvidar, que llegó a ser 
Gerente de ANCAP) las si
guientes:

3) Universal Oil Product 
o f Chicago.

4) Refinería d e l  Petróleo 
del Distrito Federal de Rio de 
Janeiro.

5) Bureau Veritas de París.
7) Petrobrás de Brasil.
8) Papelera Mercedes S.A.
P). Banco Internacional.
10) .Yacimientos. M i n e r os 

Valentines S A
11) Aeeve S.A.

cosiéndose contra la Expla
nada Municipal y por Consti
tuyente se introducé, a la ¡al
tura de Vázquez, en la hen- 
dlja que se llama Guayabo. 
Por Guayabo toma otra ca
llejuela, Antonio Maria Ro
dríguez (“anoche me llamó 
Batlle” ) y ya estamos de nue
vo frente a 18 de Julio.

Se consulta de nuevo a la 
cucaracha, la cual aconseja: 
tomar la primera hendija que 
se enouentra, que se llama 
Brandzen. Cuando se está por 
entrar con ómnibus y todoi en 
una casa que interrumpe a 
Brandzen a la altura de Ace- 
vedo Díaz se da vuelta a la 
derecha y luego a la izquierda 
para no salir de Brandzen y 
llegamos con estremecimiento 
de la cucaracha al Bulevar 
Artigas.

No queremos terminar el 
relato de esta casi aventura 
—que lo es mucho más engai
tas horas de la noche— sin 
hacerles un desafio.

Vayan y anímense a espe
rar un ómnibus en la parada 
de Guayabo y Arismendi. :No 
puede haber un lugar más 
oscuro en el mundo. Si lo 
hacen, no olviden dejar « en 
su casa el reloj, el anillo, la 
billetera, y  los zapatos lus
trados. A

Todo esto les pasa a los mí
seros mortales. El Intendente 
y su prole, que para algo tie
nen coches oficiales, van por 
avenidas y calles bien ilumi
nadas. H.

12) Metalúrgica y D i q u e  
Flotante S.A. I

CARLOS SANGUINETTI

A otro jerarca, Carlos San- 
guinetti, hacendado y fun
cionario del BID, se le indi
can, además, relaciones ion  
las siguientes empresas cuyos 
Directorios integra;

1) SACA S A , con 3,022 
hectáreas.

2) The Atlantic SA. (Com
pañía petrolera).

3) SOCA SA.
4) Industrias Madereras S 

A.
5) DAFINSA S A.
6) Banco .La Caja Obrera.
7) MONPAR SA.
8) Brancroft SA.
0) Bolsa de Comercio SA.
10) San i Juan S.A.
11) UlnVón Fiduciaria del 

Uruguay SA.
12) ■ 9ALOMSA S.A.
13) El Ombú SA.
14) Hilados y Tejidos S A
15) General Inmobiliaria S. 

A.
16) Fábrica N a c i o n a l  de 

Papel.
17) Sociedad Financiera* del 

Uruguay S.A.
18) FE8ANSA S.A.
10) Cerámica del Sur SA-
20) SABI S.A.
21) Comoañia General de 

Fósforos - SA.
“El señor Sanguinetti es la 

persona con mayores atribu
ciones para vigilar las acti
vidades . crediticias de la ban
ca privada e indirectamente 
d« la industria.1*

CARLOS VEGH
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¿Recuerda
usted?

por MILITANTE

1) Que Juan Bosch, el ex 
presidenta de la República 
Dominicana, dijo que la Alian
za para el Progreso no es más 
que un negocio de los intere
ses norteamericanos.

★

t) Que Peter Grace, presi
dente de un poderoso consor
cio norteamericano dijo en 
“Economic Club”  de N u e v a  
York: "es necesario ampl'ar 
nuestra participación en la 
Alianza, para el Progreso, no 
como “ayuda al exterior'’ en 
si, sino como una inversión 
para nuestra seguridad” .

★

3) Que “la r e v o l u c i ó n  
oriental reconoce un evidente 
origen de protesta social y 
económica, que tiene su fer
mento en el peculiar cuadro 
de tensiones pre existentes a 
1811”.

★

4) Que “en las circunstan
cias críticas de Octubre de 
181Í y en la peripecia única 
del ‘'Exodo” , radicó la con
dición eficiente de la conduc
ta de Artigas como gestor de 
“vida política” de la nueva 
entidad surgida de la revolu
ción: “el pueblo oriental en 
armas” .

★

5) Que la tasa de analfa
betos para todo el Uruguay 
(es mayor en varias zonas del 
interior) es de aproximada
mente 10%, sin contar los se- 
mianalfabetos.

•k

6 ) Que en las conclusiones 
sobre las principales causas 
de muertes en América Lati
na, el 8? Congreso Médico- 
Social Panamericano estable
ció que "las cifras expuestas 
demuestran el contraste ma
nifiesto de esas c a u s a s  de 
muerte con las de los países 
desarrollados y que esa situa
ción se debe no sólo a las 
fallas groseras de la organiza
ción sanitaria, sino fundamen
te al subdesarrollo económico 
y a los escollos que frenan 
el progreso social”.

★

7) Que según expertos nor
teamericanos las importacio
nes chinas de trigo se redu
jeron'a 3.7r millones de tone
ladas en- razón de la impor
tante cosecha de 1967.

k

8) Que este año cumplen 
veinte, tanto la República Fe
deral de Alemania como la 
República Democrática Ale
mana, es decir la existencia 
#• do» Alemanlas.

PROCESO AL FRIGONAL
HAY, una serie de medidas y pro-

* cedentes del actual gobierno que 
constituyen una verdadera CONSPI
RACION CONTRA EL FRIGORIFICO 
NACIONAL.

Son las siguientes:
1.—El Fondo de Estabilizclón del 

Abasto, creado por el decreto 770, in
cluyó en la tarifa del 29 de noviem
bre de 1967 un cargo de de $ 2 00 
por cada quilo de carne entregada al 
abasto, para crear ese Fondo desti
nado a estabilizar la tarifa.

La población capitalina pagó esos 
dos pesos en la tarifa de $ 62.60 pa
ra evitar nuevas subas de preoio 
cuando aumentara el valor del ga
nado, u otros elementos del costo.

A fines de 1968, cuando ese Fondo 
acumulaba ya unos 100 millones de 
pesos, un extraño decreto le cambió 
el destino, y ese dinero se adjudicó 
al estímulo de precio para el ganado 
jovén. Cien millones de pesos que pa
gó el consumidor montevideano para 
estabilizar el precio de la carne fue
ron entregados a los ganaderos.

Y el precio del ganado subió, como 
se preveia, de $ 26.00 a $ 33.00.. La 
tarifa fue incrementada el 10 de ju
nio de 1968, de $ 62.60 a $ 83.42 por 
kilo. Y en esos $ 83.42 también si
gue pagando el consumidor los dos 
pesos por kilo, para ese Fondo .

Constituye una verdadera estafa a 
la población y un freno para el de
senvolvimiento del Frigonal, porque 
la competencia elevó aún más el pre
cio del novillo en pie de $ 33.00 (va
lor de tarifa) a $ 35.00 y hasta $ 38.00 
eliminando al Frigonal del mercado 
por no poder pagar esos precios sin 
modificar la tarifa. El gobierno se 
opuso al incremento de la tarifa, y el 
Fondo de estabilización no existe 
porque el gobierno lo desfondó. Así 
se inició la actual crisis del Frigorí
fico Nacional. Mientras tanto, el mer
cado negro, libre de todas esas ata
duras e impedimentos legales, actuó 
y actúa a comodidad y conveniencia, 
acelerando la crisis del organismo 
oficial.

2. —Corte del crédito por el Banco
de la República.

En julio de 1968, en forma abrupta 
y sin previo aviso el Banco de la Re
pública le cortó al Frigonal la línea 
de créditos creada por el decreto 770 
del 29 de noviembre de 1967. Había 
atrasos en los cumplimientos, pero 
no eran voluminosos como para de
terminar una medida tan drástica co
mo la que determinó la inmediata pa
ralización del Frigonal.

Resulta incomprensible que el Ban
co Oficial, que ha sido abierto y gene 
roso con la industria privada, que ha 
sido víctima con tanta frecúencia de 
todo tijio de manejos inescrupulosos, 
éstafas y despilfarros que tanto han 
perjudicado al Instituto y a la econo
mía nacional, haya sido tan celoso 
y leonino', justamente con el Frigorí

fico  Nacional.
Y llama también la atención que ese 
corte, de crédito, se haya producido 
cuando el,Nacional disponía de fon
dos en otros Bancos de plaza, y po
seía existencias de productos que lo 
respaldaban ampliamente, y para 
colmo, qué fuera el propio Banco el 
que le adeudaba al Frigonal 53 millo
nes de pesos, que la ley (de octubre 
de 1966) le obligaba a entregar por 
un total de 203 millones de pesos. 
Esa ley compensaba ai Frigonal las 
deudas de ganado que la Insuficien
cia de tarifa le impidió cumplir, y el 
Banco, desvirtuado el texto legal, só
lo le aportó al Nacional 150 millones, 
apropiándose indebidamente de 53 
millones.

3. —La di^crih^nación en la distri
bución acWWndo de la ley de
26 de octubre de 1966.

La Ley 13.564, del 26 de octubre 
de 1966, creó el Fondo —OTRO FON-

TERCER A NOTA
de ALEJANDRO

DO DESFONDADO— de Estabiliza
ción de la carne, para compensar las 
diferencias de costo de los distintos 
frigoríficos exportadores. Los mata
deros y frigoríficos del interior tienen 
costos inferiores por la incidencia sa
larial. El Fondo se nutre con el 10% 
de las detracciones a las experiencias 
de las detracciones a las exporta
ciones de carnes, que descuenta di
rectamente el Banco República en 
cada negociación.

Diversos decretos realizaron la si
guiente distribución de ese Fondo 
hasta el 30 de abril de 1969:

E.F.C.S.A....................... $ 231:000.000
Anglo ............................ 7 53:000.000
Carrasco ................   "  33:000.000
Sudamericano ,........... ”  10:000.070
Nacional ......................  ”  29:000.000

TOTAL .......... ” 356:700.000

Las exportaciones de EFCSA en
1967 y 1968, incluyendo las del mata
dero en Durazno totalizan 42.800 to
neladas; las del Nacional 8.600 tone- 
jadas. A EFCSA lo pagaron a razón 
de $ 5.40 por kg. exportado; al Na
cional a razón de $ 3.40. ¿Quién pue
de explicar eso?

El decreto del 6 de junio de 1968, 
interpretativo de la ley, dispone que 
las compensaciones se otorgarán en 
función de los costos por kilogramo 
de carne exportada por cada em
presa.

¿Los costos de EFCSA son, enton
ces, dos pesos' más altos que los del 
Nacional?

Y a EFCSA se le comenzaron a ha
cer entregas desde el 28 de noviem
bre de 1967; la primera por 15 millo
nes de pesos. El 4 de noviembre de
1968 se le otorgaron 50 millones más; 
al Nacional recién se le hizo la pri
mera y única entrega en abril de 
1969! ¿Hay, o no, discriminación?

4.—El fracaso del decreto del 21 de 
febrero de 1969,

Ya analizamos en notas anteriores 
las funestas consecuencias que deri
varán de este disparatado decreto.

Sólo queremos agregar una prueba. 
En el período en que rigió normal
mente —desde el 26 de febrero al 
15 de abril—, las entregas al abasto 
fueron, diaria y semanalmente infe
riores a las registradas en el mismo 
periodo del año anterior, o sea bajo 
la vigencia del decreto 770. Ello de
muestra que el deoreto no eliminó el 
mercado negro, ni incrementó las en
tregas de los frigoríficos al abasto 
capitalino, como pomposamente ha
bían anunciado el gobierno y todos 
sus personeros interesados en el nue
vo régimen. Lo único que logró, fue 
sellar la suerte del Frigonal. Pero lo 
realmente grave es que, a mediados 
de mayo, aún no se han puesto. de 
cuerdo los integrantes de la Comisión 
de Abasto, que es la Administradora 
del nuevo régimen según lo establece 
el decreto del 21 de febreo de 1969 
en la tarifa que debe cobrar el Fri
gorífico Nacional por las faenas que 
realiza para el abasto por cuenta de 
los frigoríficos participantes en el 
mismo.

A ese extremo ha llegado la "efi
ciencia” del régimen. Y hasta ese 
punto se manifiesta la avidez de lu
cro de los nóveles abastecedores. Lo 
primero que debe determinarse en 
un negocio cualquiera es el precio del 
servicio y sus condiciones. Aquí toda
vía no ha sido determinado. Y el 
Frigonal faena sin saber cuanto le 
van a pagar por su trabajo, ni qué 
utilidad percibirá.

5.—Las implicancias dei actual 
gobierno.

Merece este aspecto de la cosa, es  ̂
pedal destaque, por su gran signifi
cación en todo este proceso de dis
criminaciones y favoritismos en fa
vor del frigorífico privado, en espe
cial de EJ.C.S.A.

No debe ser casualidad, después de 
todo lo visto, que el actual gabinete 
está integrado por hombres vincula
dos a E.F.C.S.A. Es Ministro de Ha
cienda, el primer Presidente del Di
rectorio de dicha empresa; Ministro 
de Ganadería su primer gran com
prador de haciendas; Ministro de Re
laciones Exteriores, un hombre vin
culado a la firma Ferrés, de La Pro
ductiva, con estrechas vinculaciones 
con EFCSA, al igual que el Ministro 
de industrias y Comercio, represen
tante de la gran banca e industria 
del país.

Será el tema de la próxima nota.

Universidad de la República
Escuela Nacional de Bellas Artes
Por resolución de la Comisión Directiva de la 

Escuela Nacional de Bellas Artes, se llama a aspiran
tes para la provisión definitiva de los siguientes car
gos docentes: , ^

1 “Ayudante de Seminario”  con 20 hs. semanales y 
$ 16 .4 5 0 .0 0  mensuales. (Esc. 6  Gr. 1).

1 “ Encargado de Curso de Seminario”  con 20 hs. 
semanales y  $ 2 6 .3 0 0 .0 0  mensuales. (Esc. Gr. 1).

5 “Ayudantes de “ Gran y  Pequeña Dimensión” : 
con 20 hs. semanales y  $ 1 6 .4 5 0 .0 0  mensuales. 
(Esc. 6  Gr. 1).

Las Bases Generales y  Particulares se encuentran 
a disposición de los interesados en . el Instituto, calle 
José Martí 3328, donde se reciben las inscripciones 
hasta las 18 hs.

Montevideo, 19 de M ayo de 1969
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Tupamaros; el mensaje por R. Sarandí
£ L  jueves 15, una voz pausada, firme, interrumpió la trasmisión de Radio Sarandí que 

concentraba, desde el Estadio Centenario, la enorme audiencia de un partido de fútbol 
por la Copa América. Poco después» dentro y fuera del país se comentaba una espectacu
lar operación del M . L . N . (Tupam aros): la ocupación, durante cuarenta minutos, de 
Radio Sarandí, por un comando de unas veinte personas. Fue trasmitido varias veces —  
intercalando luego de cada lectura un fragmento del “ Cielito de los Tupamaros” , música 
que ya algunas radios se han adelantado a prohibir— , el siguiente texto, que IZ 
Q U IER DA toma de la versión publicada por BP Color.

¡Atención, atención! A continuación se va 
a escuchar un comunicado de la Organiza
ción Tupamaros que controla hoy esta emi
sora.

.. .Que el pueblo uruguayo no pierda las 
esperanzas. Siempre hubieron injusticias en 
este país... Está la última devaluación, que 
bajó el salario de los trabajadores a cerca de 
la mitad; rebaja de salarios confirmada por 
la tristemente célebre COPRIN, recientemen
te castigada por otro comando de nuestra 
organización, Tupamaros.

“Hubo penurias y protestas. Las protestas 
fueron recibidas con Medidas de Seguridad 
Hubo heridos y muertos para imponer al 
pueblo esa devaluación que era la rebaja de 
salarios”.

“El Uruguay tiene hoy sus mártires que no 
quedarán impunes”.

“Sigue el comunicado de la Organización 
Tupamaros que hoy controla esta emisora".

“7  siguen los negociados. Pocas veces se 
ha conocido un gobierno tan corrompido. 
Nunca como en el último año hubo un pe
queño puñado de especuladores y negocian
tes que se han apoderado dél Estado Uiugua- 
yo, dictando decretos para favorecer sus pro
pios negocios particulares. Digamos muy bien 
claro, ahora que un comando Tupamaro contro 
la esta emisora para qué lo sepan todos los 
uruguayos:

“Jorge Batlle y Guntín estuvieron en el 
negociado de la devaluación monetaria; 
Charlone está en el negociado de los frigo
ríficos privados; Peirano en todos los enjua
gues de la alta Banca de este país. En el 
turbio negocio de la Financiera Monty, pues
to de manifiesto por un comando de nuestra 
organización Tupamaros, eran principales de 
la firma Frick Davie y otros banqueros y es
taban como inversionista.' ,̂ otra vezj, Jorge 
Batlle, Pereyra Reveibel, etc.” .

"Continúa el comunicado de la Organiza
ción Tupamaros- que hoy controla esta emi
sora”.

“Así que sepan Uds., señores soldados y 
guardiaciviles que salen a la calle a impo
ner a punta de bayoneta los frutos de la 
devaluación monetaria, del decreto de la In
dustria Frigorífica: Uds. no"están defendien
do los intereses del país, sino los intereses 
de particulares, de 4 a 5 grandes especula
dores”.

“Pero atención que la lucha no es contra 
un ministro ni contra un Presidente, sino 
contra un régimen que permite que el espe
culador esté arriba, y el trabajador esté aba
jo. Tenemos un ejemplo reciente de esto. 
Cayó el ministro Frick Davie, implicado en 
la Financiera Monty. En su lugar entró otro 
ministro tan corrompido como él. El Minis
tro Montaner, acusado de maniobras desho
nestas con vagones de ganados y otros ne
gociados. Por lo tanto, no se trata de voltear 
a algún gobernante sino a todo un régimen 
de especuladores”.

“Continúa el comunicado de la Organiza
ción Tupamaros que hoy controla esta emi
sora".

"También pocas veces como hoy la inter
vención directa de la Embajada de Estados 
Unidos en el Uruguay ha sido tan descarada. 
A través del Fonao Monetario Internacional 
o directamente a través de sus emisarios, el 
gobierno de los Estados Unidos establece las 
directivas para los malos gobernantes uru
guayos y estos las cumplen. Con todo des
parpajo Estados Unidos ha instalado en es
te país una escuela para instruir quinta
columnistas en los sindicatos obreros” .

“Continúa el comunicado de los Tupama
ros que hoy controlan esta emisora” .

“Pero venimos a traer un mensaje de es
peranza. El pueblo sigue luchando a pesar 
de los heridos y muertos. En estos dias está 
la resistencia de los obreros frigoríficos y 
otros sectores. Respecto al problema de los 
frigoríficos, el pueblo debe hacer un esfuer
zo por comprenderlo, sin guiarse por falsas 
informaciones. Porque hay, en síntesis, pro
blemas como el del Frigorífico Nacional que 
es del Estado y no permite el enriquecimien
to de particulares, se trata de fundirlo y po
ner en su lugar a frigoríficos privados don
de los negociados y especuladores son po
sibles. Y frente a esta movilización de los 
obreros de la carne, otra vez tenemos a las 
bayonetas en la calle para defender los in
tereses de los particulares, de los especulado
res” .

“Sigue el comunicado del Movimiento de 
Liberación Nacional Tupamaros, que contro
la esta emisora” .

“Entonces, amigos, hay que convencerse. 
Con las manos vacías frente a las bayonetas, 
los uruguayos siempre perderemos la batalla.

(Pasa a la página 7).

ANDEBU Y LA IRA DEL  
SENADOR A. C A P U TTI

|TL sábado, Andebu, en un largo comunicado, sostuvo, sin
ambages, que el operativo de los Tupamaros en Radio Sa

randí, no se Justificaba, ya que en este país existe libertad de 
prensa y quien desea puede contratar espacios en diarios o 
radios. La afirmación se comenta sola. La verdad es que no 
sólo se niega a algunas fuerzas expresarse; además, la prohi
bición se extiende hasta las personas perjudicadas por infor
maciones que desean desmentirlas. La historia de algunas ra
dios y diarios, en este país, es conocida.

Pero ante, el operativo del M .L.N. se Indignó, además, el 
senador Agustín Caputti, quien pronunció en el Senado una 
colecoión de agravios contra el M .L .N .. No se planteó, siquie
ra, cuál puede ser la causa de que aparezca, en el país, una 
organización de ese tipo. Pensarlo sería propio de un político 
que comienza por observar la realidad antes de emitir un jui
cio. Se trata de la misma explicación que —en otros países 
de América Latina—, han planteado ciertos señores que olvi
dan la realidad y luego se asombran de la aparición de focos 
guerrilleros.

Ya algunos historiadores insospechados de guerrilleros 
(José Luis Romero en Argentina, por ejemplo) han analizado 
el problema de los fantasmas de turno que han agitado, en 
las distintas etapas del siglo X X  los derechistas del mundo. 
Por su parte Jean Paul Sartre —sin duda un subversivo para 
la agilidad del senador—, ha pintado con graficismo el cua
dro dé la sociedad pacífica y sin problemas que suelen ver, a 
través de los cristales de su propio bienestar, los representan
tes de las minorías que detentan el poder y que, en el siglo 
de la sociología, atribuyen a causas más o menos mágicas co
mo la aparición del demonio o de un grupito de “agitadores” 
el origen de las revoluciones que se han producido en los dis
tintos países.

Pero él senador Caputti indicó, además, que los detenidos 
dél M .L.N. viven en una cárcel cómoda. Es lamentable que 
un senador nacional desconozca como se vive en Miguelete o 
Punta Carreta. Ignora, asimismo —no cabe esperar en eso ma
la fe—, que a los detenidos del M .L.N. ni siquiera se les ad
mite las visitas que tienen todos los demás pr°sos, por delin
cuentes que hayan sido.

Les atribuye, además, vida de lujo a los que no han sido 
capturados. Esa no parece ser la información policial respec
to a los que han sido detenidos, ni cabe esperar que el sena
dor encubra a militante alguno de la organización, por lo cual 
esa afirmac.ón es sencillamente inexacta. En cuanto a que los 
integrantes del M.L.N. han pasado por la Universidad y no 
son obreros, cabría, asimismo, para todos aquellos que desea
mos razonar con claridad sobre el M .L.N ., puntualizar que la 
misma prensa que titula con esa afirmación del senador Ca
putti, destaca en titulares cuando se detiene a un cañero por 
presentar vinculación con el M .L.N ., no ignora que durante 
años Marañales trabajó en la construcción, otro de los deteni
dos era obrero de una fábrica, todos han consustanciado su 
definición con la, ideología de los sectores humildes. Corres
ponde hacer estas precisiones para partir de un análisis obje
tivo de los hechos. Quedan expuestas todas las campanas. Las 
conclusiones —a nivel nacional, latinoamericano—, son moti
vo de amplio análisis por parte de todos aquellos que no es
tán en la simple defensa de determinados intereses. Y sobre 
ellas será necesario volver, en un análisis futuro.

Cómo viven en la cárcel los ¡militantes del M. L. N.
gSTE reportaje fue efectua

do a una persona recien
temente puesta en libertad, 
luego de permanecer detenida 
por espacio de varios meses, 
acusada de pertenecer al MLN 
(Movimiento de Liberación 
Nacional - Tupamaros).

—Qué grado de vinculación 
tenía nstedi con el MLN cuan
do fue detenido?

—Yo era simpatizante del 
MLN y mantenía contactos 
con la organización en ese 
carácter, pero no era ni soy 
miembro activo de la misma.

—Habiendo usted convivido 
con integrantes del MLN de
tenidos, ¿qué opina sobre el 
estado moral de ellos?

—Debo aclarar en primer 
término, que entre quienes es
tuvieron detenidos c o n m i g o  
—la mayoría de los cuales aún 
lo está— habia muchos con 
un grado muy primario de 
vinculación con la organiza
ción.

—¿Cómo usted?
—Sí, como yo, menos que 

yo, y había también miem
bros activos.

En cuanto a su nivel moral,
d  excelente, en todo sentido,

personalmente y como grupo.
—¿Cómo se traduce esa al

ta moral de la que usted ha
bla?

—Reina entre ellos un gran 
optimismo, en especial al ob
servar el devenir de los acon
tecimientos “de afuera” como 
dicen ellos, refiriéndose a lo 
que sucede en el país —fuera 
de la cárcel— mantienen una 
absoluta firmeza en sus ideas, 
están plenamente convenci
dos de que su prisión no es 
más que un precio que se les 
impone por su lucha y están 
dispuestos a pagarlo. Es no
table observar la solidaridad 
que reina en el grupo; como 
individuos que se conocen en 
la prisión, de las más diver
sas extracciones sociales, eda
des y profesiones, logran con
formar un grupo homogéneo, 
solidario y profundamente 
hermanado.

Tienen gran avidez por el 
estudio y los deportes. Así 
mantienen sus facultades fí
sicas y mentales en condicio
nes. evitando que la prisión 
los deteriore. Además estudian 
acerca de todos los movimien
tos sociales, historie paciopel,

los clásicos del socialismo, etc. 
Así utilizan su tiempo para 
profundizar y ampliar su for
mación ideológica y política, 
lo que los afirma aún más en 
sus convicciones.

—Y en qué basan ellos su 
alta moral, su confianza, su 
optimismo?

—Están firmemente conven
cidos que su causa es justa, 
que la lucha que han empren 
dido llevará efectivamente a 
la liberación- nacional. Man
tienen gran confianza en la 
organización y en el pueblo 
uruguayo, cada a c c i ó n  que 
realiza el MLN o cada episo
dio de la lucha popular, los 
reafirma en esa confianza. 
Saben que su detención no 
atrasará el proceso, sino que 
éste continua y se profundiza, 
pues por cada militante que 
cae, surgen muchos más de 
las filas del pueblo, dispues
tos a emprender la lucha.

Por otra parte su accionar 
corre a favor de la historia, 
porque es un hecho, que en 
todo el mundo, en América 
Latina y en nuestro país, a 
corto o largo plazo, la liberación de lo» pueblo» será un

hecho inevitable.
—En el libro “Tupamaros, 

Estrategia y Acción” que 're
cientemente publicaran d o s  
periodistas, se afirma que los 
tupamaros sienten una espe
cie de “alivio” cuando son 
detenidos. Ellos sostienen allí, 
que esto se debe a que “se 
quitan de encima” el peso si
cológico que significa la vida 
en la clandestinidad y el he
cho de estar perseguidos por 
la policía; ¿es esto cierto? Qué 
pudo usted! comprobar al res
pecto?

—En absoluto. En ningún 
caso pude comprobar ese es
tado de ánimo, muy por el 
contrarió los tupamaros* dete
nidos tienen un gran sen-i 
miento de pesar, por ter»3r 
,as manos atadas durante un 
t'impo y no P®der participer 
directamente en la militan - 
cia de su organización —como 
me decia uno de ellos, al co
mentar una acción que aca
baba de realizar el MLN—, 
“éstoy con mucha rabia por 
no poder ayudar, quisiera es
tar allí, en primera línea” . Pre
fieren estar perseguidos, vivir en las peores eondieiones, pe*

ro pudiendo actuar, a estar 
encerrados entre cuatro mu
ros.

—¿Es cierta la afirmación 
hecha en cámara por el se
nador Caputti, de que “los de
tenidos tupamaros viven co
mo príncipes”?

-7- Yo que estuve en sus mis
mas condiciones durante va
rios meses, puedo afirmar que 
esta afirmación es ridicula. 
Fíjese usted que la mayoría 
de ellos están hacinados de 
a tres en celdas de 4 me
tros por 2.40, donde deben 
permanecer la mayor parte 
del dia; comer, dormir y rea
lizar sus necesidades fisio
lógicas.

La mayoría de ellos duerme 
en el suelo. En relación a los 
abrigos, ropa y alimentos de
penden de la solidaridad. de 
familiares y amigos, pues en 
ese sentido lo que brinda la 
cárcel es notoriamente insu
ficiente, y por ejemplo en el 
r u b r o  r o p a , - e s  totalmente 
nulo.

Incluso con ellos se aplica 
un rigor discriminatorio, en

(Pasa a la página 14).
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RAMOS ALLEJES
HA fallecido este militan

te de la vieja guardia 
del Partido Socialista.

Integrante de los núcleos 
aue en épocas difíciles 
dieron sostén e impulso al 
partido. Mantuvo hasta el 
fin de su existencia una 
firme consecuencia con la 
idea y con la organización 
socialista.

Mi l i t ó  en los últimos 
años en el Centro “Matteo- 
tti”, de cuyo local, clausu
rado por el gobierno, la po
licía se llevó todos los li
bros de la biblioteca, una 
biblioteca constituida cón 
el esfuerzo y el entusiasmo 
de muchos trabajadores so
cialistas, como Alie jes.

Llegue a los familiares 
del Vjejo Wlllitante desa
parecido nuestra solidari
dad y la de sus compañe
ros de lucha.

418 millones de pesos en
|V|AS de un millón y medio de pesos por 

día invirtió el gobierno Pacheco Areco 
en las tareas de represión. Ahora comien
za a conocerse, en efecto, cuáles fueron los 
fondos destinados para llevar adelante el 
operativo de represión más dilatado que 
registia la historia del país. D e  acuerdo a 
los primeros' iníormés oficiales el Ejecuti
vo ha declarado que las Medidas de Segu
ridad han tenido un costo de cuatrocientos 
dieciocho millones de ■ pesos. Se entiende 
que en esa cantidad no se incluyen los gas
tos determinados en el Presupuesto para el 
ejército y la policía, sino la cifra gastada 
por encima de las previsiones normales.

Pero no ..solo sé ha' batido un récord en 
gastos. Además, la lista de detenidos —  
informada oficialmente— , es decir, de las 
personas encarceladas más de cuarenta y 
ocho horas durante la vigencia dé las- me
didas, llega a tres mil quinientas. No fue 
casual, por lo tanto, la amenaza del siem
pre recordado ex -  Ministro Jiménez de

Medidas tle Seguridad
Arechaga, en el sentido de habilitar un bar 
co para aislar a los presos obreros; en 
realidad, las protones no resultaban sufi
cientes.

Los datos que han trascendido, no indi- 
can> a <lué cantidad de funcionarios se ex
tendió la movilización,' es decir, la obliga
ción de participar, como castigo, en ejer- 
cicios de tipo militar y a-la disciplina del 
ejército, bajo amenaza de deserción. ‘

Quedan, asimismo, ' gran cantidad de 
funcionarios destituidos, que. más allá de 
la prisión sufrida, debén soportar en mu
chos^ casos graves situaciones de angustia 
económica, ya que la desocupación agra
va los despidos.

Mientras tanto, ante tal aleccionador es
pectáculo en materia de inversión de. los 
dineros públicos, los banqueros siguen en 
el Gobierno y los voceros del señor Presi
dente se permiten hablar de libertad y 
hasta invocar a José Artigas y a Bolívar.

Un esfuerzo de la oligarquía para salvar a Peirano Fació
TODO parece indicar que se 
1 dilató el pronunciamiento 

parlamentario sobre la ges
tión de los ministros Peirano 
Fació y Montaner.

El doctor E c h e g o y e n ,  a

quien se mencionó reiterada
mente en un posible acuerdo 
con Pacheco Areco, apareció 
estos días promoviendo el me
canismo tde la censura que, 
de acuerdo a las disposicio

nes de. la nueva Constitución, 
debe ser solicitada, por la ra
ma ¡parlamentaria que inter
pela, a la Asamblea General. 
En el caso que la Asamblea 
vote la censura, el Presidente 
—si lo desea—, puede disolver 
las Cámaras y, automática
mente, aebe convocarse a nue
vas elecciones parlamentarias 
en. el plazo de ocho semanas.

Echegoyen y su sector no 
han estado, hasta el momen
to, en un plano de oposición 
decidida al gobierno Pacheco 
Areco. Tanto que no pueden 
señalarse discrepancias hon
das en las medidas funda
mentales del gobierno y las 
posiciones del doctor Echego
yen. En la etapa de las me^ 
didas de seguridad, por ejem
plo, Echegoyen no sólo las 
apoyó con su pulido entusias
mo, sino que ni siquiera con
currió a discutir, en las su- 

g césivas reuniones de la Asam
blea, si debían, o no, mante- 

. nerse. Como, si la Asamblea 
no se pronunciaba, las medi
das (y su corolario de con
finamientos, prisiones y movi
lizaciones) continuaban vigen
tes, la ausencia del doctor 
Echegoyen significaba, cate
góricamente, un r e i t e r a d o  
apoyo a la represión.

En la politica respecto a la 
Universidad, a Enseñanza Se
cundaria, a los gremios, o en 
cuanto a la política económi
ca y los acuerdos con el FMI 
no existieron, tampoco, cir
cunstancias.

Las implicancias de los Mi
nistros no llevaron, tampoco,' 
ál sector en cuyas orientacio
nes tanto incide Echegoyen, 
a uno de aquellos que carac
terizaran.^—hace años^—, al he- 
rrérismo del cual proceden.

En consecuencia, el plantea
miento de la censura total se

parece más a un alerta a los 
legisladores que pueden no 
salir reelectos en caso de una 
consulta ál pueblo, que al pro
pósito real de derribar a un 
Ministro.

Ni aun los fiarlos de dere
cha niegan que, en caso de 
elecciones, los sectores de opo
sición experimentarían im
portantes progresos.

Los integrantes de la mi
noría oligárquica que gobier
na al pais lo saben claramen
te, y es fácil prever que se 
apelarán a los distintos me
dios posibles para salvar a 
los Ministros.

No s e r í a  extraño prever 
que los mismos que plantea
ron el intermedio que poster
gó el pronunciamiento, ten
gan alguna reunión política 
que lleve a una nueva poster
gación. De todos modos, la ac
titud de Echegoyen hará que, 
varios legisladores —que sa
ben no resultarían relectos—, 
estén ausentes a la hora de 
los pronunciamientos.
Y el aparéntente radicalismo 
coincidiría, de h e c h o ,  c o n  
quienes no desean separar a 
un Ministro que, en otros ca
sos, aun por sensibilidad po
lítica renunciaría a n t e  la 
simple censura del Senado.

TEMAS DE IZQUIERDA/ I

La revolución latinoamericana de MEXICO a CUBA V. TRIAS

Tupamaros: El mensaje por Radio Sarandi
(Viene de la pág. 6)

Este ha sido nuestro mensaje permanente 
en lo que llevamos de lucha. Lo repetimos 
hriei ouan^° los trabajadores han hecho una 
oue6 ®*W)rlencia y están comprendiendo 
Rrtin a j  berzas Armadas reaccionarias 
5¿-js Pueden enfrentársele con las fuerzas ar- 
madas del pueblo».
Timo e e* eomunicado de la Organización 

“p~®aro que hoy controla esta emisora», 
bpian eso saludamos a aquellos que se re- 
tráhai^P^táneamente. Cuando un grupo de 
berma °Ies desocupados entran a un su- 
hlloa y Hevan comida para ellos y sus
tampntStan Procediendo mucho más hones- 
asi«n« j 1U? los que se quedan en su casa 
su S ? ,  un pasibles a la desnutrición de 
adep,ri!» a’ ®on uuevos métodos de lucha, 
berian* a *os tiempos que corren. Que de- 
CNt  mi ? e presente en el Congreso de la 
Ceden * o 5 ®  se Inauguró. Quienes así pro- “  wnwén son Tupamaros, porque Tu

pamaro es todo aquel que no se queda en la 
mera protesta, no respeta las leyes, decretos 
y órdenes creadas por la oligarquía para be
neficiarse a sí misma, como aquellos gauchos 
rebeldes, de antes, que se llamaban Tupama
ros, que cuando hubo un gobierno extranje
ro, en este país, asolaban la campaña para 
hacerle la vida imposible a los intrusos, bur
lándose'de las leyes de un régimen injusto. 
También estos Tupamaros, a los que los es
pañoles llamaban bandidos, se organizaban 
en los ejércitos de Artigas para echar abajo 
la .dominación extranjera. Hagamos hoy lo 
mismo frente a los negociantes y especula
dores que se han apoderado del pais. Des
pués de eso, el pueblo uruguayo debe saber 

•que nos esperan días de lucha y sacrificio 
para obtener la transformación social del 
régimen actual, por una sociedad más jus
ta».

"IAdelante y a la lucha! iVenceremos! 
Movimiento de Liberación Nacional, Tupa
maros, S ' 9  H  i - v . "

“Extra” 
otra vez
|~STA semana reapareció 

el diario “Extra” . En 
una linea enérgica, valien
te. La misma que extendió 
sú tiraje h a s t a  hacerlo 
acreedor de una clausura 
con la cual se pretendió 
eliminarlo. Y con la cual, 
de paso, se amenazaba a 
todos,

A tanto ha llegado el 
agravio a la libertad por 
parte de un gobierno que 
ha batido las marcas ue 
las ultimas dictaduras dé 
que nuestro pueblo tiene 
memoria.

No sólo “Extra» reapa
rece ahora esgrimiendo su 
verdad. Lo hace, además, 
recordando con autoridad a 
la mayor parte de sus co
legas de la prensa diai ia, 

E que no dijeron siquiera una 
palabra para condenar el 
decreto liberticida, como no 
dicen tampoco, palabra, pa
ra censurar la clausura, 
que se mantiene, s o b r e  
EPOCA y EL SOL.

Sin duda en el acuerdo 
sobre muchos puntos por 
la lucha hacia un Uruguay 
Ubre y sin injust.cias —qui
zá en la discrepancia, siem
pre leal—, nos encontrare
mos en el futuro, con es
te diario que ha sabido ya 
ganar un lugar en el cora
zón de amplios sectores del 
pueblo. IZQUIERDA le da, 
con alegría, la bienvenida 
por su reaparición en esta 
hora de lucha.

Los políticos 
y una 
encuesta
“ FL DIA» sostuvo esta sema

na que los políticos debe
rán cambiar para obtener el 
apoyo popular. El tema fue 
colocado espectacularmente eií 
primer plano la semana pa
sada, cuando trascendieron los 
resultados de una encuesta 
del Instituto Gallup. Según 
algunos datos que tuvieron di 
fusión, el 43% de los consul
tados opina que los políticos 
son deshonestos; el 44% opi
na que son corrompidos; el 
50% que se dedican a benefi
ciarse y el 45% opina que los 
políticos son una vergüenza 
para el pais.

Entre otros hechos, las cir
cunstancias que determinan 
estos juicios radican en la in
consecuencia de muchos. Por 
ejemplo: “El Día”, que suele 
dar consejos en la materia, no 
ha explicado, hasta el mo
mento, por qué sostuvo, antes 
de la elección, que la cons
titución naranja era profas
cista, antiobrera y prooligár- 
ca, cosa que todavía se re
cuerda sin necesidad de re
frescar fechas en alguna co
lección, y luego, cuando el go
bierno toma medidas que be
nefician claramente a la oli
garquía y medidas típicamen
te antiobreras, las apoya.

Naturalmente, que es fácil 
explicarse lbs motivos de esa 
posición. Pero,¿cómo quien les 
siguió de buena fe puede pen
sar que se actuó en ambos 
casos con honestidad si nadie 
se molesta en explicar el 
cambio?
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Niños a los cuales el
les niega el derecho a

“ S O B R E  T O D O , SE A N  S IE M P R E  C A P A C E S  D E  
- S E N T IR  EN  L O  M A S  H O N D O  C U A L Q U IE R  IN 

JU S T IC IA  C O M E T ID A  C O N T R A  C U A L Q U IE R A  EN 
C U A L Q U IE R  P A R T E  D E L  M U N D O ” .

Ernesto Guevara

Una vez revisadas las historias de m il de los niños in
gresados en el Servicio de H idratación del H ospital Pereira 
RosseÜ se com prueba que 306 de ellas corresponden a lac
tantes que presentaban en el m om ento de su ingreso una 
distroiia de grado mediano o  grave, es decir, un cuadro de 
desnutrición crónica. E l grupo más num eroso de esos lac
tantes provenía de las zonas marginales de M ontevideo, va
le decir de los cantegriles.

E n  una primera etapa se estudian cien de los casos. E l 
número de muertos es de 42.

D O R  más que la relación
que ya ha sido dable es

tablecer: 42 muertos caoa 100 
lactantes diauoi.cos interna
dos, resulta por si sola conde
natoria aei medio social de los 
menores desnutridos proceden
tes de los arenarios ue ra Ca
pital. tratemos noy de aportar 
nuevos elementos que puedan 
íaomtar ra necesaria e impos
tergable comprensión del bru
tal estado ae, inferioriuad en 
que se encuentran miles de 
seres humanos. Comencemos 
manejándonos, para ello, con 
la aistnbuc.ón por edad de los 
casos estudiados.

Por más que no se encuen
tran incluíaos en el grupo ae 
cien lactantes estúrnidos, ni 
los prematuros pr los niños 
menores de cuatro semanas 
(ios que sobre un total de mil 
llegaban a ser 220 y de los 
que fallecieron 44) sera marca
do el preaominio de los me
nores de cinco meses. En efec
to, 12 niños tenían un mes;
26 eran de dos meses, 20 de 
tres meses, 13 de cuatro m e
ses. El 71% de los casos, con
secuentemente, corresponde a 
menores de cinco meses, “ mos
trando, una vez más, com o en 
la actualidad y para nuestro 
medio el niño procedente de 
las áreas de mayor riesgo se 
distrofia precozmente” .

No puede menos que vincu
larse lo señalado, a lo quê  re
s u l t a r a  de la investigación 
realizada sobre la duración de 
-A alimentación natural (le
che materna).

El 43% nunca reoibló ali
mentación natural, el 5% la 
recibió durante una semana, 
el 9% durante dos semanas y 
el 21% fue alimentado con le
che materna tan sólo durante 
un mes. Dado que no se logró 
información de oeho casos, el 
porcentaje de niños mayores 
de un mes alimentados con  le
che materna. debe ser estima
do en solamente un 16%.

Creemos llegado el momento 
de formular, algunos interro
gantes: ¿No resulta sencllla- 
mente absurdo pretender que 
en un medio condicionado por 
un cúm ulo de carencias y de
ficiencias. la leche materna 
sea sustituida por el tipo de 
alimentación adecuada para el 
instante? —“ Se comprobó que 
la alimentación es deficitaria 
en cuanto a  calidad y canti
dad. E l plato básico es el 
“ guiso” . No se aproxima a las 
recomendaciones de FAO re
ferentes a cantidad y cal'dad. 
En el m omento de_la  entre
vista, muy pocos niños meno- 
res consumían leche de 
fresca.”

¿Y  aún en el mejor de los 
casos, o  sea cuando el niño 
es alimentado en base a una 
dieta medianamente aproxi
mada a lo aconsejable, no re
sulta sencillamente absurdo 
pretender que sean adoptadas 
las minimas condiciones da 
higiene exigibles en lo que 
concierne a la conservación y 
preparación de los alimentos? 
—“ Solo el 35% de las vivien
das cuenta con agua corrien
te. ( . . . )  El -37% de las vi
viendas carece de luz eléc
trica ( . . . )  Sólo . el 13% de 
las viviendas tiene conexión 
con la red de- saneamiento. 
( . . . )  La vivienda, en un 35% 
de los casos sumaba las c&? 
recterísticas s.guientes: casi
lla construida con  lata, ma
dera y cartón de una sola 
pieza, sin luz eléctrica, sin co^ 
nexión con la red de sanea
miento y sin agua corriente.”  

¿Con lo  ya señalado, mejor 
dicho, con solamente lo ya 
señalado, no. resulta entera
mente lógico que. la  distrofia, 
la que en- una u otra forma 
es consecuencia de una ali
mentación deficitaria, afecte, 
en u n . porcentaje brutalmente 
elevado a los menores proce
dentes, de los cantegriles?

¿No constituyen el Hospital 
Pereira Rosselli o  el- Hospital 
Pedro Visca, con  servicios cu
yas capacidades están col
madas por pequeños cuerpos 
deformados por la desnutri
ción -—“ piernas y brazos ex

tremadamente d e l g a d o s ,  el 
vicia, e buicnado, supuraciones 
en ojos y cauoa''— eioouenies 
lesumon.os de la insensibiil- 
duü uel actual régimen?

“ Vagos, holgazanes, delin
cuentes.” Lo único que Impor
ta es ocultar o ai menos dis
frazar la realidad, y los rótu
los, aunque giatunos, son sis
temáticamente apncaaos. “El 
que vive en ios cantegriles es 
poique no tiaoaja  y si no tra
baja es poique no quiere.” La 
defensa uel régimen obliga 
a repetirlo; a que se repita.

"W  grupo más numeroso (29 
casos) es el ue “ vraDajo oca
sional” . 15 de los paures eian 
empleados del Estado, siendo 
todus ellos, menos dos, mitcn- 
btos del Ejército o  ue la Fo
líela. 23 eran peones y 22 de
sempeñaban un oficio.”

“ La mayoría de los casos 
de changuistas corresponden 
a recolectores y clasificadores 
de residuos: alimentos para 
cerdos, metales, plásticos, pa
peles y vidiios.”

“ Se destaca la existencia de 
núcleos de poblac.ón desplá
zanos, debiéndose remarcar los 
dos tipos de migraciones: a) 
la población desplazada del 
sector primario (agropecua
rio) y b) la población des-

!
plazada del sector secundario 
unaustrlai) por de=aiojo o 
desocupación.”

/  El cantegrll ya ha dejado
de ser únicamente refugio de 
desocúpanos. Los s ó r n i d o s  
agolpamientos que pocos años 
atrás resultaba relativamente 
fácil focalizar, tienden a den
sificarse y extenúense, con
formando así una amplia ban
da que prácticamente rodea 
en semlctrciuo a la ciudad 
de Monteviaeo. La orientación 
económica que las aases no
minantes han impuesto, la po
lítica que han decidido llevar 
hasta sus últimos extremos, 
implica, además de un Ince
sante aumento de la desocu
pación, el drástico empobre
cimiento de la clase trabaja
dora, vale decir, el desplaza
miento hacia los centros de 
miseria de vastos sectores de 
la población.

Por cierto que todo esto 
dista de constituir una nove
dad y como tal, en innume
rables oportunidades, ha sido 
enfáticamente remarcado. Rei
terarlo, sin embargo, se torna 
vital, imprescindible, en mo
mentos en que se pretende 
crear una imagen deformada 
del cantegril, una imagen ten
denciosa y falsa.

“ L a  relación superficie - habitante es netamente infe? 
rior a los  prom edios nacionales: oscila entre 0 .85  y  1.97 
m etro cuadrado por persona. L a  elim inación de los residuos 

hace al aire libre» además hay acum ulación de basurase
com o m edio de indpstrialzación, a lo  cual se dedican los 
habitantes (recolección  y  selección de chatarra, trapos pa
peles, e tc .). Las aguas servidas se diseminan alrededor de 
las viviendas” .

Sobre un total de mil lac
tantes internados, 306 pre
sentaban un cuadro de des
nutrición crónica. El número 
de muertos en un grupo de 
cien lactantes distróíicos es 
de 42.

Concluyamos s u b r a y a n d o  
nuevamente ambas relaciones. 
Y  hagámoslo porque ellas pue
den y deben aproximarnos al 
dolor de miles de seres hu
manos a los que no sólo se 
les explota y se les difama, 
sino que inclusive se les niega 
el derecho a la vida de sus
hijos.

Familias enteras que se en
cuentran marginadas, que, co
mo ya lo señaláramos, están 
condicionadas a actuar como 
marginadas. Qué ante los. pro
blemas que los acosan tienen 
que optar, inexorablemente, 
entre dos posiciones o actitu
des: “de agresividad, frente a 
su incapacidad de resolverlos, 
o  de. conformismo, por igno
rancia”

Hombres y mujeres que, sin 
saberlo, esperan la necesaria, 
la impostergable transforma
ción de la sociedad:

El Uruguay,!
gringo
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una escasa acuv.^a “ "  «^viueanos, e*ve r ia esor  vuvo
so ue ma.ni.esio a cont. amáneme a la que pu
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■  con postes de piedra. Y por 
I los uaius que conseguí —oeuo 
I aajuaicai£>cxos a, uu amigo
I eiiuomOao&u—  en Inuguay no
I hctii iictuaUO piooieinuo con ios 

No es la clase de charu terina,es ’, 
posi-cena que uus. esperanan jrioxuno diapositivo “Esta 
ae un p.oicsor ue AguinaS era ía secretaria de nuestra 
Ei toma no es ei st.i-.i„nZr principal oncina. tina muena-
Ei profesor es ei Dr. BWvné cna muy pomta y cuita". "S
baiu.tes ae ia bn.'versiLi muy lap .ao ... “aebq aciarai 
ne iowa. que nunca me lúe posiou

faaiunes estuvo casi tres drrmconaiia en la oiicma” 
años en Uruguay ayudando Uay menos humor y, nía 
a montar un programa na- “mensaje” en nos otros aia 
c.oiiai ne investigación dn positivos, 
sucos. Desde su regreso i  lo- Esta es la mucama solten 
wa en lSuó, ce.ca ue so pa Que nosotros contratamos. De 
po$ ole agricultores lo nu pues ae nabería tomado des 
oiuo habla, sobre los peligros CUDri úue a ella le caries 
dei socialismo. É iM r  ponuían. por las leyes consti

“ Uruguay es un país en el tucionaies, un mes ne yaca
que tuio na estado oisponi- C10ne¡s Pagas el primer año d 
b.e, pero, hteraimente se tu trabajo, más ei saiano de u 
sepunaao a si mismo en la mes coino aguinaldo, 
tumba del socialismo” “El Uruguay ha sido llama

“ Y mientras estaba en So- do Utopia. También se le~ h 
damérica, Uds. estuvieron peí denominado el Paraíso ae le 
mitienuo que mi país se des- Trabajadores. Casi todo i 
hzara también hacia el soca- mundo trabaja para el ge 
lismo. Ei socialismo es slmi- cierno directamente, o par
lar a la erosión laminar, M 
Uds. abandonan vuestras 
granjas durante cinco años, 
cuanao regiesen la realidad 
les romperá los ojos”.

“Uds. quiéranlo o no, ñau 
venido siendo victimas de no 
socialismo envolvente”. “Fu 
mitanme anotar lo que pasé 
en USA el último año. El 
Congreso aprobó 21 ñuños 
programas de salud; 17 nue
vos- programas educacionales; 
15 nuevos programas de desa- 
rjroilo;; 12 nuevos programas 
urbanos; 17 nuevos programas 
sobre recursos; y cuatro nue
vos programas de adiestra
miento sobre fuerza de traba
jo. Ahora hay 170 programas 
diferentes 'de ayuda federal 
financiados pon más de P  
asignaciones diferentes, s<* 
ministrados por 21 agencias 
federales y estatales, y WJ" 
dados por 150 comisiones «  
Washington y más de 400 ofi
cinas regionales”.

Debido a su asociación d® 
la Universidad, Scholtes Prí' 
cedió su charla con estas Pa
labras: “lo que Uds. oirán ef 
ta noche representa mis <>F 
niones y sólo mis opinioneŝ

Scholtes usó dispositivos 0 
colores tomados en Urugi*; 
como prueba de sus 
clones de que el soclall®̂  
virtualmente ha 
Uruguay, También usó vPr 
sltivos para distraer.

“Este . (una foto de un j* 
bailo) fue mi primer

una de las industrias naci< 
nalizadas del país” .

“La edad básica para el i 
tiro total es 55 años —sal: 
rio total para el resto de si 
vidas”. “Si Ud. pierde el tr:

r

de locomoción cuando ií"
troduje en el interior. u--jj 
gué esta bestia cerca de L'v 
millas durante el tiempo 7,( 
estuve en Uruguay. ■ Cerca 
2.800 millas sobre él, y | 
millas delante de él”. 

Próximo diapositivo.
satán viendo un alen

¿QU

|TL Cuerpo de Paz es 
na que actúa en 

través suyo, el gobieri 
generalmente de baja 
mos oficiales y privad' 
tos sectores y especial 

Este órgano, de 
ser un aparato mund: 
Algunos gobiernos de 
ron a tiempo su verd 
echaron, como en el ( 
estado brasileño de Rii 
bernador Leonel Brizc 
del Cuerpo abandonas 
ble. Habla descubierto 
po de Paz se dedicab: 
ayuda! al pueblo bras 

Este Cuerpo tiene 
guay. Hablaremos de i 
no ha sido sufieienten 

Nos referimos a ui 
que actúa, desde el pi 
cuela N<? 203 de Recup

COMENZO E
Llegó enviado por 

Primaria y Normal.
Nadie lo solicitó. I 

medió nombramiento, 
Departamento de Ense 
nismos normales.

Tampoco había lu| 
se énvia personal docei 
sempeñar funciones p



Uruguay, como lo ve  un 
[ringo
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,u sus nos “e sueiô , por el que estuvo

acuviuau nr 05 üumeviaetmuo, e»ie rnnesor tuvo 
niiesio a Su ° ‘ íell)u*l. cout» a* lamente a la que pu- 
aqui se rep i^*^  » su M’*un se aeauce ael
¡aice»aoVen11t  c'“Uuu*«¡®n 68 la traducción de un 
iaivs, en r.uvf ‘““rf.co ioc-1 ad mnauo ae iowa, 

nucvasiUiui nauaja semines.
íNDO LA 
"  san ON
Q u i'icO
larley

» clase de charla 
que uos. esperaran 
“ 0í ufe Agionouu»° eá Ci iueiaUíund
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estuvo casi bes 
Uruguay ayudando 
un programa na- 

i mvesi,t6ttcioh en 
de su regreso a lo- 
ú> ce¿ ca ue 30 pg 
giicultores lo han 
r sobre los peligros 
uno.
f es un país en el 
na estado aispom- 
literaimente se ha 
a si mismo en la 
socialismo’’, 

tías estaba en Su- 
Uds. estuvieron per 
[ue mi país se des- 
bién bacía el socia- 
socialismo es simi- 
rosión laminar, —a 
uonan vuestras 
urante cinco años, 
giesen la realidad 
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envolvente”. “Per 
anotar lo que pasó 
. último año. El & 
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de salud; 17 nue- 
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0 que Uds. oirán 
representa nam °¡’ 
sólo mis opinio^
5 usó diapositiva' 
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e mi primer 
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i-.oxiiiio diapositivo “Esta 
era la secretaria de nuestra 
principal oncau. Una muona- 
cna muy bonita y curta'-. Y 
muy rápido... “debo aciarar 
que nunca me lúe posiore 
arrmconaria en la oirCina” . 
Hoy menos humor y más 
'•mensaje” en nos otros aia- 
positiyos.

"Esta es la mucama soltera 
que nosotros contratamos. Des 
pues ae nabería tomado d-es- 
cuori que a ella le corres
pondan,, por las leyes consti
tucionales, un mes ae vaca
ciones pagas el primer año de 
trabajo, más el saiano de un 
mes como aguinaldo.

“El Uruguay ha sido llama
do Utopia. También se ie: ha 
denominado el Paraíso ae los 
Trabajadores. Casi todo el 
mundo trabaja para el go
bierno directamente, o para 
una de las industrias nacio
nalizadas del país”.

"La edad básioa para el re 
tiro total es 55 años —sala
rio total para el resto de sus 
vidas”. "Si Ud. pierde el tra

bajo por cualquier razón, 
mes tro empleador debe abo
narle el salario total duran
te toda la viaa” . Si una mu 
jer trabaja 10 años y queda 
embar azaua, le corresponde 
la mitad de su salario por el 
resto de su vida”,

"El dia oficial de trabajo 
durante el verano es meaio 
día. . .  promeil.o de 30 horas 
ae trabajo semanal... 4a fe 
riados legales al año. . .  todo 
el que trabaja en los frigorí
ficos tiene derecho a 5 horas 
de carne vacuna por día”.

“En el Uruguay todo el 
munúo espera que el Herma
no Mayor se encargue de to
do, y lo hace” .

Más diapositiyos.
“Aquí hay un grupo de va

cunos en camino al mercado. 
Su edad osena entre 6 y 7 
años ¿Debido a qué?. . .  du- 
tante ei verano y otoño, cuan 
do las pasturas nativas pro
ducen bien, ellos ganan. Du
rante el resto ael ano pierden. 
Cada año repiten el mismo ci 
cío —pierden, ganan— y al 
final de los 6 ó 7 años están 
prontos para el mercado.

Próximo diapositivo. “Aqui 
está un buen cultivo de maíz 
de Uruguay. El rendimiento 
piomea.o es aproximado a 9 
bushels por acre. ¿Por qué? 
...porque todo lo que sirve 
para lograr buenos rendimien 
tos de maíz, no se hace” .

“Aquí hay un parlante, so
bre aquel auto, y allí aden
tro hay un hombre arengan
do a la población. El hombre 
es un comunista y está ha
blando de Uds. Se está refi
riendo a Uds. con sinónimos 
tales como —imperialistas, ca
pitalistas asesinos, etc. No 
crean Uds. que ha habido un

deshielo en la guerra fría. Ru
sia, en «ni opinión aún es núes 
tro impiacauie enemigo’'.

“ELos están inuoauciencto 
ferozmente su propaganda, en 
forma continua, en Uruguay.
Y no hay ninguna referencia 
a vosotros que no lleve con
sigo adjetivos difamatorios”/

"Uruguay es un país muy 
democrático. El Partiao Co
munista es legal en Uruguay 
y es operado desde Moscú”. 
Uruguay tiene la embajada 
rusa más 31 ande del mundo, 
con un cuerpo de funcionarlos 
cercano a las 300 personas; y 
los comunistas la usan como 
embudo para la subversión y 
propaganda... Y siempre es
tán hablando de Uds.”.

"Como americano viviendo 
en Uruguay, esta es~ la clase 
de cartel que Uds. pueden en 
contxar en vuestra puerta: 
“aquí viven los yankees que 
matan los niños - de Viet- 
nam”.

Además de su trabajo en el 
programa de suelos  ̂ Scholtes 
estuvo varios meses dictando 
un curso de suelos en1 la Fa
cultad de Agronomía de Uru
guay. Anota que ja educación 
incluyendo la universitaria : es 
librd en Uruguay, “La edu
cación libre al nivel de la 
Universidad es un error' tre
mendo en mi opinión” . "El- es-, 
tudiante no se siente com
prometido con su educación.
Y esta es la causa, de que 
el promedio para lograr un 
grado de Bachiller (BD) to

me de 8 a 10 años”. “Conocí 
a algunos estudiantes que han 
sido estudiantes por 22 años 
y aún no han logrado sú 
grado B.D.".

“Y en Uruguay los estu
diantes controlan la Universi
dad. Si por ejemplo Ud. es

un profesor y hace algo que 
no les guste a los estiiOio ri
tes, ellos le declaran i a huel
ga. Forman líneas de pique
tes y ningún estudiante cru
zará dicha linea hacia el sa 
lón de clase. I.a Universidad 
no le puede pagar a Ud. per

es

¿QUE HACE EL CUERPO DE PAZ 
EN LA ESCUELA N.o 203?

p ,  Cuerpo de Paz es una entidad oficial norteamerica
na que actúa en los paises del Tercer Mundo. A 

través suyo, el gobierno norteamericano envía personal, 
generalmente de baja espeoialización, a diversos organis
mos oficiales y privados que tienen relación con distin
tos sectores y especialmente con la juventud.

Este órgano, de apariencia generosa, ha revelado 
ser un aparato mundial de penetración e información. 
Algunos gobiernos de paises subdesarrollados descubrie
ron a tiempo su verdadera misión y sencillamente los 
echaron, como en el Congo (Brazzaville). En el cercano 
estado brasileño de Río Grande del Sur, el entonces Go
bernador Leonel Brizóla determinó que los integrantes 
del Cuerpo abandonasen el Estado lo más rápido posi
ble. Había descubierto que los miembros de dicho Cuer
po de Paz se dedicaban a tareas en pugna con las de 
ayudar al pueblo brasileño.

Este Cuerpo tiene numerosos miembros en el Uru
guay. Hablaremos de uno de ellos, cuya tarea Verdadera 
no ha sido suficientemente aclarada.

Nos referimos a un miembro de los Cuerpos de Paz 
que actúa, desde el primer semestre de 1908 en la Es
cuela N9 203 de Recuperación Psíquica,

COMENZO EN LA TV EDUCATIVA
Llegó enviado por el Consejo Nacional de Enseñanza 

Primaria y Normal.
Nadie lo solicitó. Le fue impuesto a la Escuela. No 

medió nombramiento, designación o comunicación del 
Departamento de Enseñanza Especial que son los meca
nismos normales.

Tampoco había lugar para ello, .pues a las esouelas 
se énvia personal docente, técnico o de servicio para de
sempeñar funciones perfectamente determinadas. Este

norteamericano fue presentado como “colaborador”. No 
ha trascendido aún cuál es su capacitación especifica. 
Ha comentado que vino al pais para trabajar como ase
sor en los programas de Televisión Educativa que el 
Consejo de Primaria intentó realizar por convenio con la 
USAID (dependencia del gobierno norteamericano). Pero 
el Magisterio atento, celoso custodio de los valores au
ténticos que debe, cultivar la niñez, le cerró el paso.'

Bloqueada lá puerta grande parece que encontraron 
a nivel del Consejo de Primaria un personero que trata 
de abrirle la de lá trastienda.

Para que el asesor frustrado pudiera trabajar en 
una institución caracterizada por el esfuerzo denodado 
de su personal en favor de los retardados mentales, el 
personal especializado de ella tuvo que Invertir tiempo 
y esfuerzo para capacitarlo, a pesar de su español limi
tado y deformado, como auscultar del equipo de Tan 
del Lenguaje. Atiende, pues, a grupos de niños y jóve
nes disminuidos intelectúalmente y que presentan difi
cultades en el habla, personas a quienes la natuiakza no 
ha dado la chance de convertirse en portavoces de Idea,

La mayoría del personal de la Escuela lo ha ten 
a distancia, con la cortesía de la buena educación, paro 
testimoniándole calladamente la desconfianza y el recha
zo que su condición de Instrumento de pen. tración im
perialista genera.

Seguramente, si algún colaborador nacional desi 
resado, que no falta, intentara trabajar, encontraría 
bas que este miembro de los Cuerpos de Paz no encontró.

Se trata de un episodio aislado, aunque no distinto 
los demás. Los Cuerpos de Paz son instrumentos tic una 
estrategia nueva del Imperio —penetración sistemática 
subrepticia— y actúan en función de los intereses yan
quis y no de los paises donde “trabajan".
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Dramática lucha de los obreros frigoríficos
L A  huelga de los gremios de la industria frigorífica con

tinúa planteada en todos sus términos, mientras el ha
cedor de la política contra los trabajadores — el ministro 
Peirano— trata de ser protegido de la censura por la oligar
quía parlamentaria.

EL GOBIERNO LA ENFRENTA 
V LOS TRABAJADORES 

LA APOYAN

La lucha de los obreros de 
la carne está en un punto 
crítico y dramático y de su 
desenlace depende la lucha de 
los trabajadores en su con
junto. El Gobierno la trata de 
cubrir y deformar desde los 
órganos de la prensa empre
sarial y ha dictado un decre
to: reglamentando los cam
pamentos, con el propósito 
de debilitar la organización 
y unidad de la huelga. Por 
su parte, los gremios se agru
pan Beldaría mente con la 
huelga frigorífica: ANCAP no 
carga combustible en los ca
miones y barcos que manipu
lan carne; AFE no carga ga
nado para Montevideo y OSE 
no cobra ni controla consu
mos en la zona del Cerro.

LA MARCHA DESDE FRAY 
BENTOS. POSIBLE HUELGA 

DE HAMBRE

Los obreros frigoríficos de 
Fray Bentos cumplen, mien
tras tanto, su marcha de de- 
nunca y protesta- Cuando IZ
QUIERDA entra en máquina, 
los compañeros de la marcha 
se encuentran a la altura del 
kilómetro 203 en el. depar
tamento de Soriano. El Go
bierno, a través del discurso 
del ministro Lepro ha dicho 
que v gilará e! estado sanita
rio de los integrantes de la 
columna. En el gremio nos di
cen que eso —más que soli
da? idad humana— lleva la 
intención de ir retirando com
pañeros de la columna para 
que ésta llegue a Monteviveo 
disminuida. La Fede r a c i ó n  
Autónoma nos pide que in
formemos a la población y 
tedos los trabajadores que el 
estado de salud de todos los 
intérra ntes de la marcha es 
adecuado y que su estado aní
mico para continuar el es
fuerzo reivíndicativo es mejor 
aún. La noticia entre los com
pañeros de la marcha de que 
el Gobierno desalojaría los 
campamentos huelguistas de

Montevideo, ha causado in
dignación. Nos dicen que si 
la policía intenta el desalojo, 
inmediatamente la columna 
de Fray Bentos se detendrá e 
iniciara la huelga de hambre.

MONTEVIDEO HACIA SU 
"TERRITORIO LIBRE”

Mientras tanto, en cumpli
miento de lo resuelto en el 
Congreso de la CNT, los gre
mios de la ciudad parará hoy 
—viernes— a las 16 horas, 
¡manifestarán hacia el Cerro 
y se concentrarán en la Curva 
de Tabárez. Será el apoyo de 
la clase trabajadora a la lu
cha de un gremio ejemplar,

Las Piedras, mayo 16 1969 
Sr. Director del semanario 
IZQUIERDA;
Enviamos a Uds. para su 

puDncación en ei semanario 
que dirige, ia denuncia de un 
hecho acaecido ei 7 del co
rriente en el acto realizado 
en la Plaza ae Las Piedras por 
el Plenario Sindical de esta . 
ciudad (Füial CNT).

El día citado, en que se 
conmemoraba el “Día de los 
Trabajadores” hicimos llegar 
nuestra solidaridad a los mis 
mos y nuestra voluntad de 
participar activamente en la 
lucha que sostienen.

Al acercarse al estrado los 
compañeros portadores de la 
nota, dos integrantes del Par
tido Comunista (uno de ellos 
integrante del Plenario y el 
otro, un conocido militante de 
dicho partido y que no inte
gra el Plenario) prohibieron 
la lectura de nuestra decla
ración, aduciendo que la mis
ma e s t a b a  “envenenada” . 
(Nuestra sorpresa fue mayor 
debido a que en el mismo ac
to se había leído una nota del 
cura párroco, en la que si 
bien expresaba su apoyo lla
maba a los obreros a no ejer 
eer la violencia contra carne 
ros y rompe-huelgas, desco
nociendo la violencia implíci-

de un barrio obrero que sabe 
de muchas luchas heroicas 
como la actual, de hombres, 
mujeres y jóvenes, ejemplos 
de lucha proletaria. El Ce
rro, que en muchas de sus 
calles se autodenomina “te
rritorio libre”, ha estado dan
do ejemplo en los últimos 15 
días de entereza y lucha. Fir
meza en la huelga, unidad en 
todos los frentes y soluciones 
para los problemas que la 
desocupación y la falta de 
recursos impone a las familias.

La prensa del régimen ha 
señalado a grupos y núcleos 
familiares vinculados a la lu
cha de los frigoríficos como 
posibles responsables de "sa
queos y limpieza” de almace
nes y supermercados. Nadie 
puede negar qüe esos hechos 
bajo la sospecha indicada por 
la gran prensa, dan un factor 
de dramatismo mayor a la

ta en él régimen.
Cuando otro de los estu- ¡ 

diantes se acercó a pedir ex
plicaciones, sobre las causas 
que impedían, la. lectura, fue 
alejado a empellones del lu
gar.

Ante la imposibilidad de 
discutir los hechos directamen 
te con los obreros, verdade
ros destinatarios de la nota, 
los denunciamos. ante la opi
nión pública.

Lo hacemos porque no cree
mos con ello hacer divisionis- 
mo, sino porque consideramos 
que es mediante la franca dis 
cusión en el seno del movi
miento obrero y estudiantil 
como se llegará a una verda
dera unidad del movimiento 
popular. Porque creemos que 
el esclarecimiento de tales he
chos significa en definitiva 
poner en claro quienes quieren 
la unidad del pueblo para la 
lucha por su liberación y 
quienes quieren solo acostum
brar a las masas populares a 
la claudicación, la mansedum 
bre y la entrega ante la oli
garquía gobernante.

Porque además creemos que 
este no es un hecho aislado, 
sino que expresa la línea po- 

- lítica de la dirección del Par
tido Comunista en el seno del 
movimiento sindical, la línea 
política adaptada al régimen 
burgués -  capitalista y cuya 
supervivencia defiende c o n  
uñas y dientes.

Porque en última instancia 
quienes utilizaban la prepoten 
cia y la violencia contra quie
nes se atreven a expresar su 
opinión y protejen en cam
bio embajadas extranjerás,' se 
muestran como lo que real
mente son), cómplices de la 
reacción y el imperialismo en 
toda America Latina.

Adjuntamos a la presente 
la nota rechazada, el lector 
seguramente sabrá juzgar.

Centro de Estudiantes 
de Preparatorios 

Nocturno (Las Piedras)

Las Piedras, 7 de mayo 1969 
Hoy conmemoramos el Dia 

del Trabajador, el día dei ini
cio de una larga lucha co
menzada por la clase obrera,

huelga frigorífica y hacen 
meditar a todo el movimiento 
sindical del país.

EL CONFLICTO DEBE DE
FINIRSE POR LA CAUSA
DE LOS TRABAJADORES

Frente a la base de injusti
cia en la que se apoya el 
Gobierno: protector de los em
presarios y los intereses del 
exterior, y al dolor social que 
conmueve a amplios sectores 
del pueblo uruguayo por cau
sa de esa injusticia, nadie du
da que el conflicto debe de- 
fnirse a favor de los traba
jadores.

En fuentes gremiales nos 
informan que el decreto ile
gal sobre Cubicación adecua
da”  de los campamentos no 
pasará. Hasta el momento de 
escribir esta información, los 
campamentos no han sido avi-

y  que aún no ha finalizado, el 
dia en que afirmamos nuestra 
decisión de proseguir el com
bate sellado en Chicago con 
la sangre tde los anarquistas; 
Spiés, Engel, Parsons, Ficher 
y Lingg, muertos gloriosamen
te por la causa del proleta
riado.

Hoy, en el día de la clase 
obrera, nosotros los estudian
tes e hijos del pueblo, prota
gonistas a lo largo de 1968 de 
una dura lucha contra la dic
tadura de los millonarios y 
oligarcas que nos gobiernan, 
queremos comunicar a ustedes 
nuestra firmé y combatiente 
solidaridad en las luchas que 
lievais a cabo. Comunicamos 
asimismo nuestra férrea vo
luntad de traducir esta soli
daridad peleando j u n t o s ,  
hombro con hombro, si así lo 
consideráis necesario.

Compañeros trabajadores, 
hoy el Uruguay de las pe
queñas luchas por aumentos 
salariales ha quedado atrás y 
éstas se enraízan ahora con . 
la lucha que todos lleváis a 
cabo. Por nuestra total libe
ración y definitiva e irrenun- 
ciable independencia.

Compañeros: que la unidad 
obrero - estudiantil no sea 
sólo una frase más sino que 
ésta se concrete en la lucha 
diaria y conjunta por el lo
gro de nuestros objetivos.

Y como nuestros objetivos, 
son objetivos revolucionarios, 
preparemos y mejoremos en
tonces nuestras organizaciones 
espera.

El gobierno de los ricos y 
la explotación de que son ob
jeto los trabajadores no ter
minarán por la voluntad de 
la oligarquía sino con el em
bate final que libraremos 
contra ellos,

IVIVA LA LUCHA DE LOS
OBREROS DE LOS FRIGO
RIFICOS!
|VIVA LA LUCHA CON
JUNTA DE LA CLASE OBRE 
RA Y EL ESTUDIANTADO! 
PROSEGUIR Y ACENTUAR 
EL COMBATE. HASTA LA 
VICTORIA SIEMPRE!

Centro de Estudiantes 
de Preparatorios 

Nocturnos

sados por la policía de ningún 
desalojo y está en el ánimo 
de cada campamento resistir 
si el desalojo se intenta. Quien 
informa esto desde la Fede
ración, ¡ríos dice que —de 
acuerdo con el discreto— la 
única ubicación posible de los 
campamentos "sería a 1000 
metros en las nubes; casi, ca
si, con el Apolo 10”.
bmijáli j-i ni iffl'i s,Tr .

ACTO DE REPUDIO 
A BANDAS FASCISTAS EN 
LA MESA ZONAL 11»

El miércoles 21, a las 14 hs., 
en 8 de Octubre y Smidel, 
se realizó un acto propiciado 
por la Mesa Zonal 11» en re
pudio a los atentados que 
c o n t r a  dirigentes sindicales 
efectúan bandas fascista^ y 
alertando a los trabajadores 
para reforzar las precauciones 
de defensa de los amenazados.

TEXTILES EN LUCHA

Desde el 15 de mayo se vie
nen cumpliendo paros fraccio
nados en las fábricas textiles, 
en demanda de solución para 
los conflictos planteados en 
“La Mundial”  y Bottaiell. El 
viernes 23 se reúne la Asam
blea Nacional de Delegados 
del Congreso Obrero Textil, 
para adoptar nuevas medidas 
de lucha, si para esa fecha 
no están solucionados los con
flictos.

FERROVIARIOS 
AMPLIAN MEDIDAS

Además de las medidas de 
solidaridad p?ra con los ira- 
bajadores de , la carne. íes 
obremos fer-ovlv ios cumplen 
paros por el cobro de los ha
beres de abril. En el litoral 
efectúan só’ o aquellos servi
cios que permiten el regreso 
a la residencia dentro de las 
8 horas. La Federación Fe
rroviaria considera la exten
sión de esas medidas.

SE RÉUNTO l a  m e sa  
REPRESENTATIVA 
DE LA CNT

El martes, a las 19 horas, 
se reunió la Mesa Represen 
tativa electa por unanimidad 
por el Congreso de la CNT, 
para resolver la designación 
del Secretariado y la organi
zación de la jornada de soli
daridad del día 23.

JORNADA SOLIDARIA 
EN EL CERRO

Por resolución expresa del 
Congreso de la CNT, hoy, 
viernes 23, se realiza la gran 
Jornada de la solidaridad en 
la Curva de Tabárez. Se efec
tuará un paro a las 16 horas 
y todos los gremios manifes
tarán hacia el Cerro, donde 
se levantará la tribuna de la 
solidaridad para con todos los 
gremios en lucha y muy espe
cialmente para con los tra
bajadores de la carne.

A TE N C IO N
El 5to.
E N C U E N T R O  D E IZ Q U IE R D A  
será en el CERRO

“Crisis y situación sindical
en la Industria Frigorífica”

•

Por razones de organización y disponibilidad 
de local se realizará el JUEVES 5 DE JUNIO.

Exponen:
Prof. VIVIAN TRIAS 
Dirigente Sindical JORGE GARCIA 

CASA DE LA AMISTAD 
G r e c i a  esquina C h i n a  
H O R A  1 9  y .  3 0

s i n d i c a l e s

Las Piedras: El Gobierno de los ricos no 
terminará por la voluntad de la oligarquía
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Abandonados los trabajadores zafrales
URDE: trabajo permanente para los “ peludos”  
Espinillar, un latifundio en manos^del Estado

Nery Roibal y César Costa, I dirigentes de la Unión de Rq- I niolaclíerós y Destajistas ciel 
I BlsplnUiár (URDE) asistieron 
1 gl Congreso de la CNT repre- 
I sencanao a su sindicato e m- 
j tegrando el Plenario de Salto.

tes preguntamos sune ios 
'< origines ael sindicato.
I —Fue fundado un 26 de 

I julio de laoci (dos fecnas sig- 
í nificativas en el proceso de 
| liberación latinoam encana), 
; en el establecimiento de “El 
I Espinillar” de Ancap y para 
I defender los intereses de los 
I trabajadores destajistas. Aque- 
I jio comenzó con una luena 
I por mejoras sociales, aumen- 
I tos de sueldos y precios para 
j cortador de caña. Asi se con- 
j siguió que la Dirección de £! 
.* Espinillar entrara a negociar 
j con el sindicato, se le reco- 
| nociera y se diera partieipa- 
I ción obrera en la comisión 
| encargada de fijar el precio 
I del corte de caña.

Continúa Roibal: al termi- 
I nar la zafra del año 1959, se 
1 despidió a toda la gente que 
I trabajaba en ella. Como res- 
¡| puesta, el URDE inicia una 
j  marcha a pie a Montevideo, 
| reclamando la restitución de 
I los destajistas al trabajo, asig- 
I nación familiar y l i c e n c i a  
1 anual (que no existían para 
| los “peludos” de El Espinillar,
I En esa primera marcha se I obtuvieron aquellas reivindi- I cationes. Desde aquel momen- 
I to la l uc ha  primordial de 
I URDE ha sido conseguir la 
1 ocupación permanente para 
1 los “peludos” . Tenga en cuen- 
1 ta que durante todo el año, el 
I trabajador zafral sólo tiene 
I ocupación por 120 a 150 días.

I COMBATIMOS LA CONTRA- 
1 TACION POR VIA POLITICA

1E1 URDE combatió esa in
justa forma de “enganche” , y

conseguimos que se tuviera en 
cuenta a los mismos traba
jadores para la renovación de 
los contratos.

—¿Qué factor de importan
cia incide en la discontinui
dad del trabajo?

—El establecimiento de El 
Espinillar tiene 11.000 hec
táreas, de las cuales 3.000 
están en condiciones inme
diatas de plantarse; sin em
bargo, en esta última zafra 
sólo se plantaron 1.300. El 
problema se agrava, pues ca
da año disminuyen más las 
á r e a s  sembradas. Habiendo 
stock suficiente de alcoholes, 
y en virtud que la ley de co
mercialización de azúcar im
pide a Ancap comercializarla, 
no hay interés en plantar 
más. Nosotros planteamos que 
en El Espinillar se dan las 
condiciones naturales y téc
nicas para cualquier siembra, 
hay tierras abundantes y ap
tas, el agua necesaria de los 
ríos Uruguay y Arapey, bue
nas comunicaciones viales pa
ra el transporte, suficiente 
maquinaria y  un ingenio con 
capacidad mínima de molien
da de 1.200 toneladas diarias. 
Fíjese qué contradicción: pese 
a esas posibilidades de exten
sión y diversificación de las 
áreas cultivadas, el Directorio 
de Ancap resolvió integrar una 
comisión que estudiara la si
tuación aconsejando el cierre 
de El Espinillar si fuere ne
cesario” .

—¿Qué opinión les merece 
esa actitud del Directorio de 
Ancap?

—N o s o t r o s  pensamos que 
obedece a una evidente polí

tica de progresiva desnaciona
lización de medios de produc
ción básicos y no aproveonar 
posibilidades de incrementar 
la producción (tenga en cuen
ta las inmejorables condicio
nes naturales y técnicas de El 
Espinniar que señalábamos) 
que permitieran competir con 
la actividad de los trucs del 
azúcar.

Por todo ello exigimos la 
extensión y diversiíicación de 
las ráeas cultivadas.
. .—¿Qué otras reivindicacio
nes pianteá el URDE? ..  ..

—Los trabajadores zafrales 
carecen de asistencia médi- 
oa, sólo se les presta en caso 
de accidentes de trabajo. Si 
nos enfermamos, el médico 
nos atiende como “ gauchada” , 
pues no forma parte de sus 
obligaciones, tampoco se nos 
paga el período de enferme
dad, no hay licencia médica. 
Los beneficios sociales se pa
gan solamente por los días 
trabajados. Cuando termina la 
zafra ni siquiera hay benefi
cios. Lo planteamos a Asig
naciones Familiares y se nos 
denegó, pues ANCAp no es 
afiliada.

Por ello también estamos 
planteando servicio médico in
tegral y licencia médica paga. 
Ponga también que antes se 
nos daba crédito para la com
pra de productos de ANCAP, 
pero el Directorio lo dejó sin 
efecto. Pedimos la derogación 
de esa resolución.

—¿Qué puede decirme sobre 
la unidad de los trabajado
res?

—En la situación en que se 
encuentra la clase trabajado

ra, se hace imprescindible la 
lucha unida, pues ya no se 
trata de enfrentar a un pa
trón, sino a toda la poiítioa 
de gobierno que es claramente 
contraria a los intereses de 
los trabajadores. Es necesario 
un mayor y continuo apoyo 
de la CNT al trabajador rural, 
hay que acelerar la organiza
ción del trabajador r u r a l .

Tendría gran importancia el 
empezar mejorando las comu
nicaciones, tenga en cuenta que 
el ob.ero rural vive aish do, 
desorientado por los medios 
de información de la burgue
sía. Muchas veces no nos en
teramos de las medidas de lu
cha que se decretan en el 
ámbito nacional.

—¿Sobre la COPRIN?
—La COPRIN viene a ser 

como una guillotina para la 
clase trabajadora, y no pa
rece muy conveniente dejar 
un miembro debajo de la cu
chilla cuando ella funciona.

Unificar esfuerzos es la 
consigna del Magisterio

CRISTALERIAS

“ La pa tro nal puede 
pagar los aumentos”

Esquina de Rivera y Comercio; los clásicos muros de ladri
llo de Cristalerías del Uruguay toman vida propia cub.ertos 
por las consignas obreras. La fábrica está ocupada. Entievis- 
tamos a Osvaldo Machado y F.oreal Hernández, Pro Secie.a^ 
rio General y Secretario de Prensa del Sindicato Obrero de 
Cristalerías del Uruguay.

—¿Cuáles son las razones del conflicto?

—El desconocimiento de la patronal al convenio colectivo, 
cuya aplicación significaba un aumento del 33.36% de los sa
larios. Nosotros accedíamos llegar a un acuerdo con el p .go 
del 26%, pero la patronal, con la que se había llegado a un 
acuerdo en enero, lo dejó posteriormente sin efecto, aigumen- 
tando que el 8% fijado por la Coprin derogaba lo aco dado. 
Otro aspecto es el desconocimiento del incremento de produc
tividad no contemplado en las categorizaciones actuales. Ante
riormente trabajábamos con máquinas manuales, que actual
mente han sido sustituidas por automáticas. Sin embargo, el 
incremento de producción que ello ha traído, no quiere ser 
reconocido a los efectos salariales. Otro problema qua tamb'én 
tenemos en cuenta es el de desocupación paulatina a que nos 
vemos enfrentados.

—¿Cómo se han desarrollado las medidas de lucha?

—Comenzamos con medidas parciales que se suspendieron 
cuando se había llegado a un acuerdo. Posteriorm:n .e, y cu .n - 
do la patronal desconoció lo acoidado pretendiendo ampararse 
en la resolución de la Coprin, las medidas se agudizaron, y el 
9 del corriente efectuamos la ocupación total de la fábrica.

—¿Qué piensan de la Coprin?

I JJolando Vieira Botti maes- 
I tro, Secretario General 
I de la Asociación de Maestros 
I de Montevideo. En períodos I anteriores ocupó cargos en la 
I dirección nacional del gremio 
I magisterial.

—¿Cómo surgió' la idea die 
¡9 unidad entre la Asociación y 
1 la Unión del Magisterio?

Hacen ya dos años, cuando 
I se librara la intensa lucha I por la equiparación con en- I señanza secundaria, las ac- I clones conjuntas realizadas, I así como la realización de 
1 Asambleas Dipartamen t al e s 
I llevó a una de éstas a votar 

unánimemente la aspiración 
I de que el gremio en Montevi- 
I deo, procurara organizarse en 
3 una sola organización gre- 
I mial. Se constituye, pues, el 

Movimiento Coordinador d e l  
| Magisterio de Montevideo, que 
I es en’ realidad el organismo 
I unlficadór de ambas lnstitu- 
r clones. A partir de entonces 
I toda la actuación cumplida se 
| organiza, se coordina, se alien- I ta, se unifica a través de la I acción en ese Movimiento.

—¿Cuál será el programa de 
I la nueva institución?

-fli bien el mismo reco

gerá, sin duda, los viejos pos
tulados del magisterio, como: 
fortalecimiento y desarrollo de 
la Escuela Pública, la supe
ración profesional del maes
tro, recursos suficientes para 
la enseñanza, representación 
en el Consejo, la integración 
de la Federación Uruguaya 
del Magisterio en la CNT, el 
desarrollo de las relaciones 
internacionales, etc. y  que 
continúan teniendo plena va
lidez, pensamos que es im
prescindible Incorporar a la 
misma, las soluciones finalis
tas que afectan a los proble
mas del país. Y no habrá so
luciones permanentes mien
tras no se cambien las es
tructuras socioeconómicas vi
gentes.

—¿Qué acogida ha tenido la 
idea de unidad dentro del 
magisterio?

—Por supuesto que la mis
ma ha sido acogida favora
blemente. Se piensa que la 
acción conjunta aumenta las 
posibilidades de éxito en la 
lucha, permitiendo llegar a 
sectores más amplios del ma
gisterio. profundizando la lu
cha, vinculándola con los sec
tores de la enseñanza y el

resto de la clase trabajadora. 
Por otra parte, permite crecer 
a la organización gremial de
sarrollando su influencia y su 
acción en sectores que no ha
blan participado aún en un 
trabajo permanente, y conse
cuentemente militante.

—Si en la práctica las dos 
instituciones actúan conjun
tamente desde hace varios 
años ¿por qué se ha demo
rado la unidad formal?

—En todo proceso en el 
cual actúan distintas corrien
tes filosóficas, políticas o re
ligiosas resulta difícil poder 
lograr ün haz de voluntades 
para el desarrollo de una ac
ción programática común. Los 
viejos personalismos, conven
cionalismos, eto. durante mu
chos años frustraron un avan
ce más rápido de esta unifi
cación. Es posible que en su 
época hayan tenido o no su 
razón de ser. No entramos a 
hacer la valoración histórica 
de ese momento. Pero de lo 
q u e  estamos absolutamente 
convencidos es que a esta al
tura del dinámico proceso 
uruguayo y de la lucha sindi
cal del país, es ya totalmente 
inadmisible.

—Es bien claro que estamos enfrentando la política sala
rial del Gobierno orquestada a través de la Coprin. Este orga
nismo, que no ha regulado precios en los hechos pues ha per
mitido el aumento de tarifas en todos los servicios esencia.es 
a los que se agregan los de alquileres, etc., lo único que ha 

"hecho es rebajar los salarios de los trabajadores. Y es la Co
prin la que está determinando el desconocimiento de los pa
trones a los convenios existentes.

—¿Qué ha dicho la patronal?

—Amenaza con represalias de rebajar jornadas de lrbor 
y suspensión de compañeros. Pese a que junto a les medidas 
de lucha desarrollamos tratativas, el panorama de soluc’ón no 
está definido. Sabemos que las ganancias de la patronal son 
suficientemente elevadas como para otorgar lo que planteamos.

—¿Qué movilizaciones preveen?

—Tenga en cuenta que la misma medida de lucha cui 
ocupación está siendo aplicada por los compañeros de la Fá
brica Nacional de Vidrio.

Si no hay un vuelco a nuestras reivindicaciones, se van 
a incrementar las medidas de lucha; paros en todo el Gre
mio; asambleas callejeras; volanterdas explicando a la pobla
ción. Queremos señalar especialmente la actitud solidaria de 
los comercios de la barriada que nos han hecho llegar comes
tibles, etc., y fundamentalmente un apoyo moral, pues han 
elevado nota a la empresa solicitando la solución al conflicto. 
Tenga en cuenta que la Inactividad de los obreros repe*cute 
negativamente en la actividad de todos estos comercios. Tam
bién recibimos la solidaridad de los trabajadores de las bebi
das sin alcohol. Nosotros estamos manteniendo la fábrica en 
estado de funcionamiento, bajo nuestra responsabilidad. De 
haber solución podría pasar inmediatamente a producir.
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Colonialismo sindical en la Argentina

Una maniobra divisionistaLa Federación Argentina de 
Luz y Fuerza acaba de cons
tituirse en promotora de la 
constitución de la Federación 
Interamericana de Trabajado
res de la Energía, después de 
una convención realizada re
cientemente en Buenos Aires.
El hecho, que por la sola cons
tancia de agrupar a los tra
bajadores del continente —le
sionados en cualquier lugar 
por la estructura del capita
lismo— sería valioso,' es in
cuestionablemente una manio
bra divisionista, p u e s t a  al 
servicio de los peores fines. 
Tras la Federación creada se 
mueven los Intereses de la 
Organización Regional Inte- 
ramericana de Trabajadores 
(ORIT) digitada por la AFL- 
CIO yanqui, instrumento de 
penetración imperialista que 
en nuestro país mueve los hi
los de la recién constituida 
Confederación Uruguaya de 
Trabajadores (CUT) y su bra
zo “educativo”, el Instituto 
Uruguayo de Educación Sindi. 
cal (IUES). Como bien lo di
ce la sigla inventada, la Fe
deración no persigue intereses 
latinoamericanos, embande
rándose con el panamerica
nismo que en otros frentes 
más publicitados encarnan la 
OEA y demás.

Prueba de las característi
cas de la nueva organización 
es el hecho de que a nombre 
de los trabajadores uruguayos 
concurriera un s e ñ o r  Ariel 
Schulze, escriba de un perió
dico “LUZ” y dirigente de 
una gremial, AFUTE, última
mente conectada a Pereira 
Reverbel y compañía y noto
ria enemiga de los trabajado
res de UTE y su gremial re
presentativa, la AUTE.

Una forma de posesión muy 
importante constituye la nota 
cursada por la Federación de 
Ti abajadores de la Industria 
Eléctrica de Venezuela, cuyos 
términos más expresivos ex
tractamos :

“Nos extraña que ahora, 
contradiciendo totalmente lo 
planteado en esa ocasión (ha
ce referencia a una sugeren
cia de Luz y Fuerza de im
pulsar una Central Interna
cional de Trabajadores de la 
Industria Eléctrica autónoma) 
aparezcan los compañeros de 
Luz y Fuerza de Argentina, 
apoyando y tomando la ini
ciativa de una Confederación 
Interamericana, en complici
dad total y' con apoyo oficial 
nada menos que da la ICTT, 
del Instituto Americano de 
Desarrollo del Sindicalismo Li
bre y de la ORIT. Nos llama 
la atención sinceramente es
te cambio de 180 grados de 
los compañeros argentinos, ge
neralmente conocidos c o m o  
sindicalistas independientes, 
latinoamericanos y principal
mente muy claros frente a la 
lucha que hay que realizar 
contra el imperialismo nor
teamericano y sus aparatos de 
penetración y colonización 
sindical en' América Latina."

Informa que la directiva ha 
acordado no participar y más 
aún decidió “tomar una ac
ción militante para denunciar 
este intento entreguista de 
Luz y Fuerza de Argentina, 
en complicidad con los orga

nismos sindicales del imperia
lismo yanqui, a todos los tra
bajadores de América Latina 
y en especial a los trabajado
res de la energia eléctrica.”

NO AL PANAMERICANISMO

Y se funda en dos argu
mentos destacados: I?) De
bemos luchar por el latinoa- 
mericanismo contra el pana
mericanismo, que es una fa
chada para justificar la cre
ciente e intolerable intromi
sión de los EE.UU. en todos 
los asuntos de América Lati
na, incluido el propio campo 
sindical y 2*?) Para construir 
e i latinoamericanismo (que  
persigue el ideal irrenuncia- 
ble de América Latina para 
los latinoamericanos! y que 
reitera que el destino de Amé
rica Latina está en primer lu
gar en manos de los propios 
latinoamericanos” .

Agrega que querer colabo
rar con la ORIT y la ICTT 
es claramente una alta trai
ción a los más caros postula
dos del Movimiento Obrero 
Latinoamericano y del pro
ceso de liberación y de cam
bios revolucionarios que nues
tros países necesitan y exi
gen. Y es desconocer incluso 
la realidad del propio movi
miento sindical norteamerica
no donde en forma creciente, 
fuerzas jóvenes y progresis
tas impugnan cada vez más 
reciamente la política oficia
lista y proimperialista de la 
actual directiva de la AFL- 
CIO.

Una reflexión más impor
tante aún que el documento 
de los trabajadores venezola
nos hace más tarde señala 
que “no debe escapar a la/re
flexión y vigilancia de todo 
el movimiento sindical lati
noamericano que ha sido y 
es política sistemática de la 
CIA, del pentágono y del De
partamento de Estado, aliados 
con 1 os . grandes monopolios 
capitalistas de USA el tratar 
de controlar, no sólo financie

ra y. políticamente los cen
tros claves de la economía la
tinoamericana, sino también' 
y por sobre todo, controlar
los sindicalmente. No se les 
puede escapar a ustedes la 
importancia que tienen los 
teléfonos, los correos y los te
légrafos que ya trata de con
trolar la ICTT en conviven
cia con compañías america
nas que controlan esta activi
dad en diversos p a i s e s . d e  
América Latina” ,

SIN AUTORIDAD MORAL

Los venezolanos le quitan 
luego a Luz y Fuerza autori
dad moral para- promover es
te encuentro dado que sabe
mos que hay elementos que, 
“por omisión, por complacen* 
cia, por silencio o en forma 
activa están cooperando con 
la dictadura militar de On- 
gania que ha demostrado- una 
especial virtud para reprimir 
el movimiento sindical de ese 
pais” .

Están a la orden para im
pulsar el lanzamiento de una 
Federación Latinoamericana 
de Trabajadores de la Ener
gía Eléctrica, pero, con un 
contenido realmente latinoa- 
mericanista, con una real au
tonomía e independencia de 
1 a política d e colonización 
sindical que viene de los Es
tados Unidos y de cualquier 
otra potencia y al servicio 
leal de las realidades, de los 
problemas y de las aspiracio
nes de los latinoamericanos".

La nota termina pidiendo 
que sepan los de Luz y Fuer
za comprender esta sinceri
dad un poco ruda y directa, 
pero “no podemos seguir acep
tando la entrega de todo el 
movimiento sindical latinoa
mericano a la política, impe
rialista de los Estadós Uni
dos, porque iel movimiento 
sindical debe ser uno de los 
pilares de los cambios revo
lucionarlos y de la unlfic ar
ción y liberación de los pue
blos de América Latina”.

un invierno 
de 12 meses

N o hay fuentes de trabajo 
Vivienda insegura o imposible 
Menos leche para más niños 
L os salarios en el tobogán 
La Universidad sin recursos

ya está en venta gaceta de la

$ 4 0 -  UNIVERSIDAD

Teoría y práctica del Movimiento Obrero
DOCAS veces es posible encontrar en la historia una 

fecha tan demarcatoria, tan tajante: 1848, Año de re
voluciones burguesas democráticas en el continente eu
ropeo. El proletariado surge a la liza por primera vez 
como una fuerza independiente, sosteniendo, aunque con
fusamente, sus propias banderas y reivindicaciones. Coin
cidentemente con el ascenso de la clase obrera a prota
gonista de la lucha de clases, Marx y Engels publican 
por encargo de “La Liga de los Comunistas” su célebre 
“Manifiesto” , dándole fundamentación teórica y progra? 
mática al movimiento insurgente del proletariado, cons
tituyéndose en su expresión ideológica y vanguardia po
lítica.

Continuamos hoy con la publicación de algunos tro
zos de este documento fundamental.

C. MARX. - LAS CLASES SOCIALES

“El proletariado pasa por diferentes etapas de desa
rrollo. Su lucha contra la burguesia comienza con su 
surgimiento.

Al principio, la lucha es entablada por obreros aisla
dos, después, por los obreros de una misma fábrica, más 
tarde, por los obreros del mismo oficio de la localidad 
contra el burgués aislado que los explota directamente.

No se contentan con dirigir sus ataques contra las 
relaciones burguesas de producción, y los dirigen contra 
los propios instrumentos de producción: destruyen las 
mercancías extranjeras que les hacen competencia, rom
pen las máquinas, incendian las fábricas, intentan recon
quistar por la fuerza la posición perdidad del trabajador 
de la Edad Media.

En esta etapa, los obreros forman una masa disemi
nada por todo el país y disgregada por la competencia.

Pero la industria, en su desarrollo, no sólo acrecienta 
el número de proletarios, sino que los concentra en masas 
considerables; su fuerza aumenta y adquieren mayor con
ciencia de la misma.

Los intereses y las condiciones de existencia de los 
proletarios se igualan cada véz más a medida que la má
quina va borrando las diferencias en el trabajo y reduce 
el salario, casi en todas partes, a un nivel igualmente 
bajo. Como resultado de la creciente competencia de los 
burgueses entre sí y de las crisis comerciales que ésta 
ocasiona, los salarios son cada vez más fluctuantes; el 
constante y acelerado perfeccionamiento de la máquina 
coloca al obrero en situación cada vez más precaria; las 
colisiones individuales entre el obrero y el burgués ad
quieren más y más el carácter de colisiones entre dos 
clases. Los obreros empiezan a formar coaliciones contra 
los burgueses y actúan en común para la defensa de sus 
salarios. Llegan hasta adoptar asociaciones permanentes 
para asegurarse los medios necesarios, en previsión de 
estos choques circunstanciales. Aquí y allá la lucha estalla 
en sublevación.

A veces los obreros triunfan; pero es un triunfo efí
mero. El verdadero resultado de sus luchas no es el éxito 
inmediato, sino la unión cada vez más extensa de los 
obreros. Esta unión es favorecida por el crecimiento de 
los medios de comunicación creados por la gran industria 
y que ponen en contacto a los obreros de diferentes loca
lidades. Y basta ese contacto para que las numerosas lu
chas locales, que en todas partes revisten el mismo ca
rácter, se centralicen en una lucha nacional, en una lucha 
de clases. Mas toda lucha de clases es una lucha política.

Y la unión que los habitantes de las ciudades de la 
Edad Media, con sus caminos vecinales tardaron siglos 
en establecer, los proletarios modernos, con los ferroca
rriles, la llevan a cabo en unos pocos años.

Esta organización de los proletarios en clase, y por 
lo tanto en partido político, es sin cesar socabada por la 
competencia entre los mismos obreros, pero surge de nue
vo, y  siempre más fuerte, más firme, más potente.

Finalmente, en los períodos en que la lucha de clases 
se acerca a su desenlace, el proceso de desintegración de 
la clase dominante, de toda la vieja sociedad, adquiere 
un carácter tan violento y tan potente que una pequeña, 
fracción de esa clase reniega de ella, se adhiere a la 
clase revolucionaria, a la clase en cuyas manos está- el 
porvenir. Y así como antes una parte de la nobleza se 
pasó a la burguesía, en nuestros días un sector de la bur
guesía se pasa al proletariado, particularmente ese sector 
de los ideólogos burgueses que se han elevado teóritsa- 
mente hasta la comprensión del conjunto del movimiento 
histórico.

De todas las clases que hoy se enfrentan a la bur
guesía, sólo el proletariado es una clase verdaderamente 
revolucionaria. Las demás clases van degenerando y de
saparecen con el desarrollo de la gran industria; el pro* 
letariado, en cambio, es su producto más peculiar.

Las capas medias, el pequeño industrial, el pequeño 
comerciante, el artesano, el campesino, todas ellas luchan 
contra la burguesía para salvar de la ruina su existencia 
como tales capas medias. No son, pues, revolucionarlas* 
sino conservadoras. Más todavía, son reaccionarias, ya que 
pretenden volver atrás la rueda de la historia. Son revo
lucionarlas únicamente cuando tienen ante si la pers
pectiva de su tránsito inminente al proletariado, defen
diendo, asi, no sus intereses presentes, sino sus intereses 
futuros, cuando abandonan sus propios puntos de vista 
paxa adoptarlos del proletariado”.

SINDICALES
•m

Carlos Marx y Federico Engels 
(extractado del Manifiesto Co* m uniste.)
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Correspondencia de Izquierda
CARTA ABIERTA

A la Junta Nacional del P.D .C .

Es con verdadero placer que he recibido un comunicado en 
el que se me anuncia una posible sanción disciplinaria, por 
la carta que publiqué en IZQUIERDA el 11 de abril.

Lamento defraudar vuestras esperanzas de verme “quema
do”, pues precisamente desde el mismo 11 de abril dejé de 
pertenecer, tino a la Democracia Cristiana, sino al llamativo 
slogan de la flechita para arriba; obviamente, las sanciones 
que correspondan no me dan calor ni frío.

Hoy por hoy, es honroso el verse sancionado por el Tribu
nal de Disciplina; el mismo tribunal que no sancionó la his
tórica reculada en ocasión de la interpelación a Peirano Fa
do, referente a ANCAP y Acodike; el mismo tribunal que pa
só por alto el voto favorable al aumento del sueldo de los le
gisladores, etc.

¿Con qué autoridad pretenden juzgarme? Con la autori
dad que les da un reglamento, pero no con la autoridad que 
dan las actitudes claras; autoridad que da una auténtica, po- 

-slrtón revolucionaria, de la que ustedes carecen.
Según el comunicado que he recibido, el párrafo número 

7 de la carta publicada constituye la más grave violación de 
la Carta Orgánica del Partido.

iLeotores de IZQUIERDA, transcribo el mencionado párra- 
foupára que juzguen ustedes: "Soy cristiano pero no antimar
xista, pues creo que ambas ideas se complementan; más aún, 
creo que el auténtico marxismo interpreta mejor la doctrina 

ísooial de Cristo que el cristianismo tradicional; en . ese aspec
to creo que el disuelto pero siempre vigente Partido Socialista, 
está en el camino correcto”. ¿Dónde está lo grave?

¿En quef.no soy antimarxista? ¿En que reniego del cristia
nismo complaciente con los tiranos de turno?

Mis estimados señores: si es por esto que se me acusa, 
cuando ustedes niegan el tinte confesional del P .D .C . y sa
len con propuestas de frentes populares, están queriendo ven
derle un tranvía a la opinión pública; “en un la o ponen lps 
güevos, y en otro pegan los gritos”, si me permiten la cono
cida expresión.

Pero no queda ahí la cosa: también los párrafos 1, 2, 3,14, 
5, 6 y 8, según ustedes, son pasibles de sanción.

■Al recusar el párrafo 3, automáticamente se están descali
ficando como lo que pretenden ser: revolucionarios.

, En él menciono una auténtica izquierda que se niega, a 
trabajar por el Partido, ¿y no es así? Digo que se trata de 
gente con los pies sobre la tierra que no cree en el experi
mento "freísta” ,, ¿dije algo fuera de lugar? La Izquierda cris
tiana de Chile hace rato que está moviendo a Eduardito, 

.y habla de unión con los marxistas.
¿Para qué seguir? Al fin y al cabo no pretendo derribarlos 

de-su. torre de marfil de la que sin duda caerán solos. Valga 
iaíxpreslón, el P .D .C . actual se asemeja a un tucán: puro 
pico y cabeza, y muy poca cosa más.

. Con esto termino* Tengo cosas más importantes de las que 
.ocuparme. ?Y, por otra parte, el espacio de este semanario es 
muy valioso y debe utilizarse en algo más útil que polemizar 
con,esta réplica del Santo Oficio.

OMAR GRIMA!,DI 
CC .AAA. 4900

•I? de Mayo:

MITIN VIGILADO
Después del M i t i n  de  l a  

CNT, ■ que se realizó el 7 de 
Mayo conmemorando el 13 de 
Mayo, quedó en el ánimo de 
la gente una sensación distin
ta a la de otras jornadas de 
lucha de años anteriores. Mu
chos aspectos del desarrollo 
del mitin en el Palacio Legis
lativo, la manifestación hasta 
Colonia y Agraciada y la con. 

•centración «final le dieron al 
acontecimiento relvindicativo 
dé la clase • trabaj adora. y los 

: seetoresrponulares un tono de 
• rutina militante, de presen- 
ola sin perspectivas, de ex
presión de masas mayorita- 
rlas sin fuerzas Dara sobre
llevar la inexorable escalada 
reaccionaria que se viene so
portando y para la cual los 
frenos habituales de la pro
testa y la movilización popu
lar —acuda y encendida— no 
han servido.

Dos h°chos objetivos tuvie
ron particular relevancia en 
el Mitin: la vigilancia militar. 
poUolel y la vigilancia de mi
litantes sindicales de la CNT 
para asegurar el orden de los 
actos y la manifestación.

Una interpretación de mala 
fe en algunos espíritus rebel
des, podría encontrar puntos 
de .contacto o. de interés co

mún en ambos sistemas de 
vigilancia. Creemos que no es 
así. Que los esfuerzos de la 
organización gremial por pre. 
servar el orden y las precau
ciones del régimen por si el 
orden hubiere sido alterado, 
responden a motivaciones sus
tancialmente diferentes, . e n 
embos casos1 lustifieadas 'des- 
de el punto d e  vista-de-quie
nes dispusieron tales precau
ciones de seguridad.

VIGILANCIA 
MILITAR - POLICIAL

Los asistentes al mitin, la 
población que estuvo por la 
zona de periferia de la ma
nifestación y todos aquellos 
que por una u otra razón ob
servaron a Montevideo del 
centro desde la mañana del 
día del acto, se -asombraron 
una y otra vez de la magni
tud y el estilo de la movili
zación de tropas militares y 
policiales aue se destinaron a 
la vigilancia. Varios miles de 
hombres en la zona. (Es difí
cil calcular su número, 4. 5 
o 6 mil hombres, por su dis
persión en todas las zonas ad
yacentes), Equipamiento mo
derno: cascos tino marciano 
de plástico, eaulpos de gases, 
armas modernas, eauipos de 
radios portátiles para hablar 
de posición a posición y pa- 
trullaje continuo de caballe

ría por las Avdas. 18 de Julio, 
Uruguay y d e m á s  arterias 
principales.

Todo esto excesivo en apa
riencia, para el momento ac
tual tiene su explicación y 
justificación desde el punto 
de vista de quienes manejan 
y dirigen el sistema de segu
ridad del régimen. El coman
do . militar-policial que mane
ja la represión se va perfec
cionando al mismo t i e m p o  
que el pueblo y la clase tra
bajadora toma conciencia de 
su situación y sus perspecti
vas. Los conflictos estudian
tiles ;.de 1968, algunas expre
siones, de nuevas formas com
bativas . sindicales, la presen- 

, cía y  operación en el pais de 
grupos políticos de acción di
recta, etc., han ido obligan
do a la policía y al ejército 
-«-por lo . menos al sector del. 
ejército dedicado a ese me
nester— a prepararse para 

..posibles etapas-más agudas y 
masivas de la lucha social. 
¿Quién más seguro que el pro
pio régimen para saber que 
la crisis social no puede te-, 
ner paliativo en el desarrollo 
‘d e " los - planes de los grupos, 
.dominantes?

En el casó1 de mítines, ma- 
. nifestaciones o cualquier tipo 

de actos de masas los ma
nuales tácticos militares de
ben enseñar que contienen 

.potencialidad riesgosa en tér
minos de subversión. Los pa
drones « de r esosr manuales es
critos y enseñados por ase
sores 'norteamericanos, deben 

-estar llenos de ejemplos so
bre las posibilidades que tie- 

I ne una manifestación popu
lar de transformarse en una 
ocupación de locales estraté- 

. gicos, en la toma de barrios 
o;zonas de una ciudad, en la 
amenaza de un proceso insu
rreccional . general en el que 
la combatividad inicia] de una 
manifestación popular de 20 
ó 25 mil personas sea la chis- 

¡ pa o el- punto de partida. Los 
asesores ''yanquis”  por ejem
plo, deben tener fresca en su 
memoria la experiencia de 

. 1965 en donde la ocupación 
revolucionaria de la ciudad 
de Santo Domingo (Rep. Do
minicana) les costó el esfuer
zo de una invasión de mari
nes, seis meses de cerco al 
pueblo i dominicano, negocia
ciones y finalmente un su
mando más en la cuenta del 

i desprestigio del imperialismo 
y t i  Odio eterno de todo el 
pueblo dominicano.

Por eso se explica y justifi
ca la precaución .-.mUitar-po- 
llclal del 7 de mayo. ,No cree
mos que: el copiando, de segu- 

, rldad del régimen. .considera
ra .posible nipgúh .p l c a ñ c  e 
agresivo de la .manifestación 
programada por ia f CNT, pe
ro la movilización de sus tro
pas era necesaria especial
mente por dos razones: para 
intimidar para el futuro y 
para ensayar sus gruno.s de 
choque tamb'én para el futu
ro. Es lícito pensar que el 
régimen se preñare para eta- 

■ pas más agudas del actual 
conflicto social del Uruguay 
y practique sus fuerzas en 
operaciones de cercare ien'o, 
fraccionamiento de columna 
de manifestantes, vigilancia 
de puntos estratégicos, etc.

v rr .n .A v n u  m? l o s
GUAwmss vri?DES 

DE LA CNT

También fup. .notorio el cer 
lo de la mllltancia de la CNT

J U L I O  C O R T A Z A R
G U ERRILLERO S L ITE R A R IO S
C I U D A D  D E  M E X I C O  ( P L ) . —  “ L o  que hace falta son 

guerrilleros literarios”  declaró el escritor argentino Julio 
Cortazar al diario “ Excelsior”  de esta capital.

'Cortazar señaló que “ hacen falta muchos Che Guevara 
en las letras, en el lenguaje y  en el estilo. Estam os atrasa
dos y también lo están los escritores en el plano político” .

E l destacado escritor argentino afirm ó que “ no es su
ficiente con echar a los yanquis, también hay que echar 
a esas palabras que ya no significan nada” .

A l preguntarle. si aceptaría el premio N obel, Cortazar 
respondió: “ M i opinión es que si alguien tuviera la osadía 
de ofrecérmelo, adoptaría la misma actitud de Sartre: lo 
rechazaría. Se trata de uno de los tantos m itos de la lite
ratura” .

en vigilar el desarrollo de un 
acto normal, sin provocacio
nes ni incidentes. La dirigen
cia experimentada en la con
ducción de la CNT sabe per
fectamente qué es lo que han 
énseñado a' hacer a los mili
tantes a lo largo de la his
toria de los últimos años de 
lucha sindical del Uruguay. 
La agresividad histórica de la 
lucha sindical “pone bombas” 
de las. primeras décadas del 
siglo, cuando' el movimiento 

. sindical estaba impregnado de 
. la combatividad del pensa
miento anarquista, ha queda
do en el Uruguay —en su ex
presión mayoritarln— redu
cida al sindicalismo de salón: 
directivas, asambleas. concen
traciones, marchas, petitorios, 
propuestas y cont ra propues
tas. negociaciones, etc. Y  la 
m'Utancta, desnués de tantos 
años d° esa práctica fácil de 
obtención de mejoras- econó
micas, no está prenaradg pa
ra hacer otra cosa. Quienes 
disponen —como en el caso 
d°l mitin del 7 de mayo— la 
vigilancia, p ira  evitar altera
ciones d°l orden, saben que 
llevar a la mayoría de los ma- 
nifestanfes a riesgo de un en. 
frenam iento con las fuerzas 
renresivas es ponerlos ante 
situaciones para las cuales no 
han. sido.preparados ni prác
ticamente ni anímicamente.

Es lógico y exnlicable que la 
dirigencia actual de la ' CNT, 
conclente de hasta donde ha 
preparado a la base trabaja
dora. se preocupe de prote
gerla de una eventual si
tuación desventajosa ante las 
fuerzas de Francese y Zina 
Fernández.

Desde luego que la preocu
pación realista .actual de las 

• direcciones- gremiales - se com 
pagina también con sus plan
teos .tácticos* de la proyección 
de lucha ■ del futuro. Con la 
preservación no sólo de la in
tegridad física'd~ -u base mi
litante sino temblón d° 1° o<;- 
trúctura organizativo del sis
tema sin-nmM v Hq 7os nl°n-
trOS A /-•«-»<-. pnq
pnM-rftf-.or' Ciy VJ-J cd-
ción. la
6.c*OS y p-« - t* r»_

nq no desO'rn fjyr» pr»
1P Ti ",rr* ílorTrirp ***«•
ton PÍO"0*? o—, 1 ’ejmUn,
TOS H1Q ss*1 -1 v-
voz In rut^n -■* r* l
t 'o  ps i’ pmn^pcít9,, ôT1<'J'
T)°dn fV.rp m
de fréro do la
eso. es de n+m
cnie r*n es el cpar% dPS9**l*#'v’ '>'r
0T| ect.OS
v«s de* del
l9 de Mayo de 1969” .

, ‘ . . ... . Sergio Ramírez



izquierda

UTU: Problemas de la enseñanza y la estructura socialU N A  CARTA
(JEMOS recibido una ama 

ble carta del profesor 
Irg Agr. Isaac Morón, con- 
-elero de la UTU, acompa
ñado de una declaración 
"ue firma Junto con su co- 

el profesor Carlos Mo- 
Hns. en el aue deslindan 
responsabilidades con res
pecto a la actuación del 
Consejo Directivo de UTU.

Como dicha declaración 
ha sido suficientemente 
d!v” igada — y su texto es 
bastante extenso — consi- 
de-amos que la publicación 
d° 'a misma puede ser ob
viada, sin que esto signtfi- 
oue cerrar nuestras páerf- 
vi»s a ninguna persona. Las 
mi-mas están a disposición 
de todos aquellos que quie
ran discutir o exponer con 
l-s miras puestas en los 
intereses del pueblo y del 
n->fs, intereses a cuyo en
tero eervieio se encuentra 
IZQUIERDA.

Discriminación 
en Secundaria
f 'ACIA f i n e s  del mes de 

abr!I, e! C N. de Ense- 
fi'-ra  Pe-unflaria, p-chrbió la 
realización en ios liceos de 
lo*! nCtos proyectados per los 
profesores en defensa de la 
Arícnomía y en p r o  de la 
e*’ —didatura íei Dr. Rodríguez 
/ " - r  ila na.ra la Dirección 
Geeeral del Ente.

Fue tanta la celeridad del 
Consejo para aplicar dicha 
prohibición, que la orden fue 
transmitida par tr’éfono des
de su Secretaría a los liceos. 
Además están prohibidas las 
reuniones con los padres de 
las alumnos en los locales II- 
cr l-s . Pero ha-e pocos días 
cj Consejo cedió el local del 
Lire> Piloto de San Carlos 
pa a la realización, del 52? 
C o n g r e s o  de la Federación 
Rural. JiNü"

Indepeudienteriente del con- 
t'n 'do del mismo que daría 
mucho tema para comentar, 
hav objetivamente una grave 
discriminación.

Es urgente nna aclaración 
al respecto, e indispensable 
que el profesorado tome de
bida nota del hecho.

¿C S  posible considerar el 
problema de la UTU co

mo exclusivamente interno1 a 
la misma?

—Entendemos que un pro
blema grave surgido en cual
quier rama de la enseñanza 
es inseparable del conjunto 
de ésta y así también del con
junto de la estructura social 
que le da origen. Así, las dis
tintas pos'ciones que se adop
ten repercuten necesariamen
te en el resto. En nuestro 
caso particular, la presencia, 
en el Consejo, de delegados 
directivos del Poder Ejecutivo 
trae aparejada una transmi
sión inmediata de la políti
ca gubernamental con todos 
los vicios que esto acarrea.

Por ot-o lado, es notorio 
un desplezart-nto del inte
rés imperialista hacia nuestro 
campo (presencia actual del 
BID), lo que otorga a nues
tra problemática una dimen
sión narticular dentro de la 
Enseñanza.

Por estas causas, resulta 
claro oue tanto el origen co
mo la valida definitiva de 
nuestros problemas, es nece
sario buscarlos en el marco 
de la realidad total de nues
tro pais.

—¿De qué manera concreta 
se expresa hoy la problemáti
ca general?

—n°sde el punto de vista 
estudiantil, los problemas gi
ran en torno a la irregulari
dad de los cursos. Esto nos 
lleva necesariamente a plan
tear con particular urgencia 
la regularización de los nom
bramientos docentes mediante 
concuaso y J« obtención de 
locales v material Imprescindi 
bles para, el estudio. Ninguno 
de estos problemas surgieron 
hoy. sino ore se arrastran 
desde mucho tiempo c o m o  
consecuencia de la corrupción 
y ■eo,,tiqueria reinantes. Es 
por ello aue. en un nlano más 
general pern siempre a nivel 
inte-no, se hace cada vez 
más evidente la necesidad 
de adoptar una Ley Orgáni
ca que responda efectivamen
te a nuestras necesidades.

—¿Cuál es la situación ac
tual del conflicto?

—A nivel fUnoionariál, la

lucha desarrollada y, además, 
el deseo de mostrar una “lin
da cara” a los enviados del 
BID, determinaron el pago de 
los sueldos atrasados y la 
proposición die integrar ,las 
gremiales a la Comisión de 
Nombramientos. Ello determi
nó el levantamiento de la 
huelga por parte de las mis
mas.

A nivel estudiantil, se “ofi
cializó” el “pasaje” hacia la 
sala del Consejo a través de 
un muro que nosotros había
mos abierto, y se realizaron 
algunos ofrecimientos que no 
han sido concretados: trasla
do de nuestro 3er. Ciclo al 
Instituto de Capacitación Téc
nica (lo que traerla mejoras 
locativas pero a costa de un 
desmembramiento que podría 
ser muy perjudicial) y admi
sión de los alumnos que ha
bían quedado excluidos (pun
to concreto 'de nuestra plata
forma). La asamblea general 
del CEIME, que se reunirá el 
miércoles discutirá los ofre- 
oilmentos y verá la forma de 
proseguir la lucha.

A su vez, nuestra Agrupa
ción ha elaborado una pla
taforma de lucha que Incluye 
los siguientes puntos:
—Ley Orgánica para la UTU 
—Rrgularización de cursos 
a través de soluciones con
cretas para el problema loca
tivo y concurso abierto para 
designar p ro feses .
—Contra el préstamo de] BID

Y a nivel estudiantil:

—Reorganización del CEIME 
cw base a delegados y asam
bleas de clave.

Coordinación efectiva a ni
vel de la UTU en Montevideo, 
e Interior.
—-Vinculación de la lucha con 
la de sus otras ramas de la 
Enseñanza e Integración con 
las movilizaciones obverasi 
—Creación de una bolsa de 
trabajo para los egresados.

—¿Cuál es la situación in
terna a nivel estudiantil?

—Los hechos de este año 
han demostrado la fuerza del 
estudiantado aue ha sobrepa
sado en los hechos a la flióoc- 
ción mayoritaria del CEIME, 
quien por poseer una orien
tación equivocada, intentó 
frenar la movilización. Es por

ello que se hace evidente la 
necesidad de instrumentar la 
participación de las b a s e s  
mediante una efectiva rees
tructuración del Centro.

Entendemos importante ha
cer un llamado a todos los 
estudiantes de la UTU a dis
cutir y aplicar nuestra expe
riencia de lucha, lo cual po
sibilitará la organización a 
nivel general de la misma.

—¿Existen posibilidades de 
elaborar una plataforma co
mún con los funcionarlos?

—Clásicamente los funcio-

(Viene de la pág. 6) 
comparación con los otros de
tenidos, en dos aspectos; las 
visitas y las posibilidades de 
trabajo.

Las visitas están reducidas 
solamente a familiares de pri
mer grado y con relación a 
las posibilidades de trabajo, 
les están negadas expresa
mente. Si a esto el senador 
Caputtl, llama “vida de prín
cipes . . . ”

—¿Tienen ellos dificultades 
en la convivencia con, los 
presos comunes?

--No. Porque ellos conside
ran aue los presos comunes, 
son también un sector de la 
sociedad y no individuos al 
margen de ella. Entienden que 
en su mayor parte son vícti
mas de las condiciones socia
les en que han nacido, cre
cido y son obligados a vivir 
ñor un régimen notoriamente 
injusto.

Muchos de ellos podrían se.* 
recuperables, pero no por cier. 
to con el tratamiento que ac
tualmente se les da en las 
prisiones.

Por lo tanto al tratar a los 
presos comunes con ese cri
terio,' no se nrodúcen situa
ciones oonfUctuales y convi
ven perfectamente.

—¿Como ven los presos co
munes a los tupamaros dete
nidos?

—La actitud general es de 
respeto. En algunos de ellos se 
manifiesta una real simpatía, 
producto de que comprenden 
que los tupamaros l u c h a n  
contra un régimen social que 
es Injusto.

narios han desarrollado un 
lucha exclusivamente cconj. 
mista (por ejemplo el afio 
pasado, enfrentando la deuda 
presupuestal, nos dejaron ». 
los cuando se les prometió ti 
pago de lo que a ellos se les 
adsudaba), quizás debido i 
que en su mayoría, poseyendo 
otra f u e n t e  de ingresos, to. 
man a la UTU como algo si|. 
plementario. Sin embargo, lo 
lucha actual ha demostrado 
cierta firmeza, lo que da pie 
a pensar en la posibilidad de 
elaborar una plataforma co
mún con OMTUTU y FUDAUT 
en particular.

—¿Qué conclusiones saei 
usted luego de su conviven
cia con los tupamaros presos)

—Bueno, yo creo que es
tando integrado por Indivi
duos de la calidad humana 
de los presos, el MLN puede 
ser sin duda una herramien
ta útil para la liberación del 
pueblo uruguayo.

VIETNAM: Los 10 
puntos de paz del FU
(Viene de la pág. 18)

a) Las partes realizarán 
negociaciones para liberar i 
Vos militares capturados dn- 
ranté la guerra.

b) El gobierno de los Es
tados Unidos debe asumir k 
entera responsabilidad de lis 
pérdidas y destrucciones que 
ha causado al pueblo vietna
mita en las dos zonas.

10) Las partes se pondrás 
de acuerdo sobre una super
visión interna c'onal de la re
tirada de Vietnam del- Sur de 
las tropas, personal militar, 
armas y material de guerra de 
los Estados Unidos y de ku 
otros países extranjeros del 
campo americano.

Los principios y el conteni
do de la solución global aaui 
expuestos forman un todo. So 
bre la base de e'os principios 
y de ese contenido, las pin
tes se entenderán para con
cluir acuerdos sobre las cues 
tiones mencionadas buscando 
poner fin a la guerra y con
tribuir al restablecimiento de 
la paz en Vietnam”. •'>

Cómo viven en la cárcel los militantes del MLN

U N  C O N S E J O  D E P E N D I E N T E
El conocimiento público de la in- 

teso-ac'ón del Consejo Directivo de la 
Universidad del Trabajo y su origen, 
pueden aclarar mucho la situación 
actual del Organismo.

Delegados del Ejecutivo.

Luis V. Anastasia. — Director Gene
ral Fru'tmjo caudillo de la lis
ta 15 en el Departamento de Trein
ta y Tres en las elecciones de 1968. 
En los devaneos políticos le tocó én 
suerte la Dirección General de la 
UTU, a pesar de sus pret°nslones 
para lograr la Subsecretaría de 
Cnltu-a. De activa mllltancla par- 
t'darla y expectativa de caudillo. 

Martin-er Quijar o —  Elegido por la 
r arupaclón electoral conocida por 
“el orupo de los senadoros” del 
Partido Colorado.

N-’ sou López Hubert, — Ocupa este 
cargo por haber tenido un Club po
línico dei General Gestido antes de 
las elecciones.

D:legado de la Cántara de Industrias 

Jorge Sangulnettl. *— Hijo del Pre

sidente del: Banco Central, capita
lista vinculado a una amplia es
fera bancáriá (Banoó Mercantil), 
industrial y agropecuaria (socio en 

Arrozal 33 —con 12 mil hectá
reas— 4900 de ellas con arroz, y 
uno de los mayores molinos del 
pais, estancias propias, etc.).

Delegado de la Federación Rural.

Víctor Sierra. — Delegado de la gre
mial de choque de los grandes pro
ductores ganaderos.

Delegado de la Asociación Rural.

Gregorio Helguera. — Millonario te
rrateniente del Departamento de 
Durazno, representante de la Aso
ciación representativa de los inte
reses latifundistas.

Delegado de Enseñanza Primaria.

Emilio Bustos. — Designado por el 
Consejo de esa Institución en la 
que el Poder Ejecutivo tiene ma
yoría.

Delegado de la Comisión Nacional 
de Artes Plásticas.

Carlos Riccl. — Designado en este 
oargo cuando era ministro su pa
riente L. Hierro Gambardella.

Delegados de lps profesores.

Carlos Molina e Isaac Morón. — De
legados de una de las tres gremia
les de los funcionarlos.

Delegad,> de la Universidad. ■ ■

Mario Otero. '
El .análisis de esta integración de

muestra que, a pesar de la mentada | 
autonomía, es un ente dependiente 

. del P-oder Elecutivo, no-sólo oorlos 
delegados directos sino también ln- 
directos (diversos organismos con- j 
troludos por el Elecutivo), y varios 
delegados representando los grandes 
empresarios del país.

L A  A S O C IA C IO N  D E B A N C A R IO S  DEL 

U R U G A Y , en el mes de los trabajadores, saluda 

al espíritu unitario y abierto al análisis crítico del 

reciente C O N G R E SO  de la C .N .T .



izquierda-.

CIN EM ATECA
£_A Cinemateca Uruguaya, en su condición de Secreta

ria de la Unión de Cinematecas de América Latina 
(UCAL), y ante la exclusión —al ser negada la visa por 
el Departamento de Estado de los EE.UU.—, de la Cine
mateca 'de Cuba de las deliberaciones del Congreso de 
la Federación Internacional de Archivos de Films (FIAF) 
a celebrarse en New York entre el 21 y el 24 de mayo, 
entiende necesario DECLARAR:
19) Que esta discriminación viola el derecho interna

cional y distorsiona el espíritu de colaboración cul
tural que son las bases de UCAL y de FIAF.

29) Que el hecho resulta tanto más grave porque uno 
de los temas centrales del Congreso de New York 
es el debate sobre la situación de la gran mayoría 
de las cinematecas de América Latina, alejadas de 
FIAF por serias y prolongadas discrepancias.

Asimismo, RESUELVE:
19) Elevar su protesta al Congreso de FIAF.
29) Transmitir instrucciones en el mismo sentido al re

presentante de UCAL ante el Congreso 'de FIAF.
39) Comunicar con urgencia loa hechos a todas las 

cinematecas de UCAL.

p. Cinemateca Uruguaya, en su con
dición de Secretaria de UCAL,

Juan Kulas
M. Martínez Carril

CINE
DIEZ AÑOS DESPUES
£ N  1952, sobre la base de 

t r e s  episodios, Mujeres 
que esperan (Kvinnors van- 
tan) fue un film mediana
mente estimado del director 
sueco Ingmar Bergman. Con 
los años, sin embargo, y so
bre todo a partir de la reva
loración de la critica europea, 
Mujeres que esperan parece 
un titulo de singular impor
tancia en su carrera. Por un- 
lado, anticipa un tono de co
media brillante que en 1952 
era inédito en su carrera y 
que luego culminaría con Una 
lección de amor, Sonrisas de 
una noche de verano y Ni ha
blar de estas miijeres. El se
gundo episodio maneja la idea 
que después desarrollaría Tres 
almas desnudas. Y en el tono 
general, tierno y melancólico, 
jugando con el pasado con
trapuesto al presente opaco y 
monótono, Mujeres que espe
ran era la continuación lógi
ca de Juventud, divino tesoro, 
confirmando a Bergman como 
un poeta reflexivo y en par
ticular como un narrador no
table que con una experien
cia de pocos años ha logrado
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L a  médallita de Pacheco A r e c o

va ■ a disculpar, señor 
Director, que no pueda 

nformarle nada sobre el Rey. 
Está ensayando un pan de 
laboratorio para ver si puede 
derrotar a los panaderos que, 
por estar en huelga, como le 
expliqué últimamente, n os  
obligan a ir a comprar el 
pan a la frontera.

Mientras se 'dedica a esa 
tarea y por más que sepamos 
que está muy enojado, van 
pasando los dias y todos, él y 
nosotros, nos vamos acercan
do a la muerte.

Sin ningún propósito inter
vencionista permítame que di 
ga aleo de esta preocupación 
medallístlca que le ha -apare
cido a . su Presidente que se
gún Be afirma no tiene re
verso.

Parece que anverso tiene, 
pues en la medalla se ve su 
cabeza separada del cuerpo. 
En cierto modo su Presiden
te ha tenido más suerte que

un conocido médico que tenía 
el consultorio en el centro de 
Montevideo, el cual en su 
ohapa, bajo su nombre y ti- ’ 
tulo escribió más o menos lo 
siguiente:

“Riñón . Hígado - Estóma
go -  Intestino - Pulmones.. . ” 
Un bVomistaj escribió debajo 
de ese texto:: “Tiene de to
do menos cabeza”.

El señor Pacheco Areco es, 
pues, un hombre feliz.

Es claro que no basta sólo 
con tener cabeza, ni solidifi
carla en bronce. NI basta tam 
poco con que la cabeza sea 
hermosa.

Lo sustancial es saber qué 
hay adentro de la cabeza, y 
para qué se usa, pues no en 
balde alguien, refiriéndose a 
bustos dijo: “Eres hermoso 
pero sin seso”.

No creo que sea esto aplica
ble al señor Pacheco Areco, 
aunque es hermoso.

H.

el dominio total de los recur
sos narrativos del cine. Ejem
plos de virtuosismo y de una 
sagaz utilización- de imágenes 
elocuentes, de silencios expre
sivos y de habilidades de rit
mo y composición, son abun
dantes en Mujeres que espe
ran, más quizás de lo que la

Caja de Industria y Comercio
DEPARTAMENTO 
DE RECAUDACION

A las empresas contribuyentes
Se comunica a las empresas incluidas dentro del régimen de COBRAN

ZA DOMICILIARIA, que teniendo en cuenta la resolución del Poder Eje
cutivo de fecha 23-3-69, por la que se aprueba é l ' régimen de aumentos 
propuestos por la Comisión de Productividad,"Precios e Ingresos (C .O .- 
P . R . I . N ) ;  esta Caja procederá a la modificación de ofició, de todas las 
cuotas de obligaciones mensuales, de aquellas empresas que utilicen per
sonal.

A los efectos de sü adecuación, se incrementarán los montos imponi
bles respectivos cuando así corresponda con el aditivo porcentual pertinen
te cuyo cobro se efectuará con el recibo del mes de mayo.

Las empresas que consideren no hallarse comprendidas en la aplica
ción de los aumentos mencionados, deberán presentarse hasta el 30-5-69 en 

te la SECCION INSPECCION DE EMPRESAS (SUBSUELO) MER- 
m  B CEDES 1880.

A tales efectos deberán presentar el último recibo de pago, cuota vi- 
¡ gente y  Planilla de Trabajo.

Oficina de Prensa, Propaganda y
5 H  - ’ , . H • Relaciones Públicas

crítica llegó a advertir en el 
momento de su estreno.

Después de casi diez años 
durante los cuales no fue ex
hibida en Uruguay, la pelicula 
será repuesta este sábado por 
Cinemateca Uruguaya en su 
función de trasnoche a las 
0.45 horas en la sala de Cine 

•Universitario .̂ (Soriano 1227), 
con entradas ¡tara todo públi
co al precio de 40 pesos, y en 
una única función pública  ̂
Como complemento previo, El 
viaje a la luna (Le voyage 
dáns la lune. 1092) de Georges 
Méliés. Los films que se exhi
ben en las funciones de Cine
mateca Uruguaya son propie
dad de su archivo.
Loilóbrigida:

“ QUE CRETINOS SON 
ESOS POLICIAS”
Q  E N O V A (Interpress). — 

“Que cretinos son etos po
licías”. Por estas p a l a b r a s  
pronunciadas en la película: 
“Buenas tardes s-ñora Camp
bell”, la actriz cinematográfi
ca Gina Loliobrigida fue de
nunciada bajo la acusación de 
“ultrajes a la policía”. La de
manda fue presentada al juez 
por un funcionario policial 
que asistió a la proyección dei 
film.

La película narra la histo
ria de una joven italiana que, 
al final de la última guerra 
mundial tuvo relaciones con 
tres aviadores norteamerica
nos a cada uno de los cuales 
atribuyó la paternidad de su 
hija. Los tres, sin saber nada 
el uno del otro, enviaron du
rante veinte años ayuda mo
netaria a la presunta hija, 
hasta que cada cual por su 
parte, aunque coincidiendo en 
la fecha, deciden viajar a P i 
lla para conocer a su hija. Se 
crea de esta forma una serie 
de comphcaciones hasta oue 
por último, los p-otagonl~t"’S 
sufren un accidente automo
vilístico cuando van juntos 
en un coche Interviene en
tonces la policía del tránsito 
7 los detiene.

Es en el cuartel policial 
donde ocurre la escena oue 
provocará la acusación contra 
Gina: la bella actriz, refirién
dose a los policías que bm  
realizado la detención, profie
re contra ellos la frase en la 
cual se ba basado el funcio
nario policial para configu-- 
rar el presunto dei-'to.

Al conocer la not'cla de la 
demanda, la popular actriz 
italiana. sufrió una pequeña 
-crisis de llanto .



VIETNAM : Los 10 Puntos de Paz del Frente de Liberación Nacional
El Importante documento presentado 
en las negociaciones de París.
E L  8 de mayo, el embajador Tran Bim Kien, jefe de la 

Delegación del Frente Nacional de Liberación de Viet- 
nam en París presentó, con carácter oficial, una proposi
ción de paz de 10 puntos que se titula: “ Principios y con- 
teredos -esenciales de una solución fflobal del problema 
Sn-vietnamiin- como contribución al restablecimiento de 
la na--’ en Vietnam” . El siqniiente es el texto completo de 
e e importante documento- presentarlo hace algunos días 
antes de! nublicitndo Plan de Paz del Presidente Nixon:

“ S* ?iv-r<:rn f !, P, fles-,0 de Pegar a una solución política 
r: i ?n enrrra de ágrési6ft de los imperialistas 

r —-- rn v írt;,-.,, ri ,1 e Hrj rara contribuir al restable-

Jos derechos nacionales
*•«*•"'* d l 'p»sbto* Weinkiidta

s frur1 amentales de los 
!A5 ’ sobre •' Vietnam y partiendo 

r , n, pfp-ceúin -  tucl en dicho país. . . . .
I'lif.o.y de los cinco puntos 

■el de Liberación de Vietnamí 
c-r - tro puntos expresados 

- -ip-Pea TlCmoerátiea del Vietnam.
aeren de Vietnam del Sur ex- 

c.'dcios -- el contenido esencial de una 
-i cuVvi -'náipita, destinada a con- 

F rj résínbir-'reient® fie la rnz en Vietngm.
i\ ]a5, cas Po eisnirá, en elecciones 

Pirras -» democráticas. una 
i Mea Constituyente, qué 

á un. gobierno de coali
ción en' Vietnam del Sur. que 

¡Lie la concordia nacional 
t amplia unión de todos 

los r redores ponulares.
,f r' o •",» rl0

«¿L 1-r. Cjj
r̂ l.Tt'p v nfrn * <( y ir - - 

fn~ ’ o] ?trr^‘
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■fo'̂ ocr "í *>cj. p f'.fví <: . d?0 
r*rv*~ L-n |»i cr^o-o r'n  «1 f err1’ - 
f-pvi r\ TT ê oo-i'-í _TO -1 pip TTj O*-
porv, oj G*«r rr ppmiWjCíí

'¿Wírtfnani.
r dr~r~>Y} cV! rneblo.

TF*£r» ~ ■’T d'i-’ '•*o
» rv el ^rre-

£*? n 5V3‘rr"'1'■’O- í ':
- -o . V v f -n ^ ■

■ 'X-H ■
].C1 «3 fljpf-(7.̂ 0 vietnamí
fe* <3 ¿vn rTp-j peirst
jf-Muic.jO'rrr (Jo. yx)r IOS VÍQtTíQTPA~<
ta* 'p t -0. cj[

¿n t o, rohlítr^ó^ p'_irv?.ct>Ti 9.“
í-'-n Cf

■nrr-r);rt° rV'oX)1 A*T1ELS. SÍP 1H'
fTf.VA-npir» fty^-riyír.r 'l ^
r-L ' g£r.*' tiGp'tio*0 Vipt—'
n^rn ‘ é\p) Sur: 9- t-r^vé* <5®
eIpccioii6s libros y  dcrrocrá.ti-'

51 En el período compren
dido entre el restablecimiento 
de la paz y las elecciones ge- 
rszales no se permitirá a 
nir-rún. partido imponer su ré 
giman nclítico a la población 
spí fiétn amita,

itas tuerzas políticas que re- 
nre-p-tan los diferentes sec
tores ronulares y las distin
tas tendencias políticas de 
Vietnam ¡del Sur partidarias 
da la paz. la independencia y 
la ñeüfralidáá, comprendidas 
las o j o n a s  que por razones 
políticas deben residir en el 
’extraniéro, pntrarán en  ne- 
gocia.ciories para la formación 
de un gobierno provisorio dé 
coalición, sob-e la base 'del 
principio de la igualdad, la 
democracia y el respecto mu
tuo. con vistas a realizar un 

ti del Sur pacífico, in- 
andiente, democrático y 

neutral.
El gobierno provisorio de 

cqaí.icióñ tendrá las siguientes 
misión es:..

a) Aplicar los acuerdos 
fi-mados sobre la retirada. de. 
las tropas de los Estados Unl- 

-dos y  los otros países extran- 
; jaros • del .cam po americano,

c l^ ' o :.
có'-ftír*

:  r r P l»7> Ah* 4 •■. y  ^  .
[ Á q a , Xo'r 'Jp
*r-31 T? OTÍ; r3.o
rl p j ’ P é r-. .4« , i|tl“

ÍTr ĵS ô - "P1! OtTJ*-
Tran. . I^uti K¡¡en de-

Tí* T-T T.. el jayiTirí'—

fS ijr.
ĥtí'C.o ti í3 1 £ ■- *"

’* v ' _,. '4 t
r— jy
as cfu©

V': /»,rl c'4ur.
s Ae>?canoi

tr 1

P*í a

Ky y 
íaTiuac-ón de un

; . y. míe nong»' fin a la 
tC„  restaure" definitiva*

etc.
b ) -  Promover la concordia 

nacional, la amplia unión de 
ios d ’versos. sectores de-la po- 
lir.ción,- las fuerzas políticas, 
rr cionalidades, comunidades 
rcligiora^ y de- todas Las per
sona. ¡s sean cuales hubieran 

■- tendencias políticas' y 
su pasado, desde que se ma- 
r.iíi estén por la paz, la inde
pendencia y la neutralidad, 

c i Asegurar amplias liber- 
.dei.iocr áticas: libertad 

'opinión prensa reunión, 
creen úá libertad de opinión 
de ¡os partidos políticos, li
bertad cié manifestación; po- 

: en libertad las personas 
pres iS por motivos políticos, 
impedir todo -acto de terror, 

> discrimina
ción i,acia acuellas personas 
que colaboraron con una u 
otra  parte y se encuentren, 
actualmente, en el país o en 
el extranjero, todo según los 
acuerdos de' Ginebra de 1954,

L o s  gloriosos 79 
años del tío Ho
E L, 19 de mayo, el Prej|.

dente Ho - Chi-Mlm, 
cumplió 79 años. Los viet
namitas rindieron homena
jes a su extraordinario lí- 
der, incomparable forjador 
de la independencia nacio
nal

El T ío Ho, para quién 
‘ Vietnam es mi gran faml. 
lia y todos los jóvenes viet
namitas son mis hijos j 
sobrinos y la pérdida de 
uno de ellos me desgana 
las entrañas” simboliza hoy, 
la indomable resistencia de 
so pueblo y es el vínculo 
de su unidad combatiente. 
Hanoi y Haiphong pueden 
ser destruidas, pero nada 
es más prec’oso oue la In
dependencia y la libertad", 
proclamó recientemente.

La gesta histórica de la 
resistencia de Vietnam se 
liga íntimamente al Uderaz- 
ffo de Hn-Chi-Minh. “Cum
plir cualquier tarea, sune- 
rar c u a l q u i e r  dificultad 
vencer a cualquier enemi
go” , recomendaba al pueblo I 
como norma para enfren
tar a los agresores nortea
mericanos, A los cuadros, 
exigía una conducta revo
lucionaria: “Poner los In
tereses del anieblo por en
cima de todo; ser desinte
resado, laborioso, económi
co, íntegro y recto; no s»r 
abrogante ante la victoria 
ni desalentarse ante el ira-

I

sobre el Vietnam.
di) Curar las heridas de 

guerra, restaurar yi desarro
llar la economía, restablecer 
la vida normal ¡del pueblo y 
mejorar las condiciones de 
vida de los trabajadores.

e) Organizar las elecciones 
generales, libres y democráti
cas, en todo el Survietnam, 
concretando el derecho de la 
población survietnamita, se
gún el contenido del Punto 4 
de los Acuerdos.

6) Vietnam del Sur lleva
rá a cabo una política exte
rior de paz y neutralidad.

—Pondrá en práctica una 
política de buena vecindad 
con el Reino de Gambodta, so 
bre la base del r e c e to  a su 
independencia y soberanía, 
neutralidad e  integridad te
rritorial en sus fronteras ac
tuales; pondrá en práctica 
úna política de buena vecin
dad con el Reino de Laos. so
bre la báse del respeto a los 
Acuerdos de Ginebra de 1952, 
sobre el Laos;
. —Establecer -relaciones di
plomáticas.. económicas y. ,cul 
tura! es con todos los países, 
sin distinción de regímenes po 
Uticos y  sociales, comuren- 
ddendo a los Estados Unidos, 
siguiendo los Cinco Prlndnlos 
de la Coexistencia' Pacifica: 
respeto mutuo, lndenendenola, 
soberanía e Integridad terri
torial, no-agreslón, no-inge
rencia en los asuntos Inter
nos, e Igualdad y  colabora
ción mutua, coexistencia pa
cífica; aceptar ayuda econó
mica y téonica, indo Hendiente 
de condiciones políticas, de 
todos los países.

7) La reunlflcación de 
Vietnam se hará paso a paso, 
por medios pacíficos, sobre la 
base de discusiones y acuer
dos entre las dos zonas, sin 
Ingerencia extranjera.
. Mientras se procese la reu- 
ntflcáción de Vietnam, las 2 
Zonas restablecerán las rela

ciones normales en todos los 
dominios, sobre la base del 
respeto mutuo.

La linea ds demarcación 
militar entre las dos Zonas en 
el Paralelo 17, conforme las 
disposiciones de los Acuerdos 
de Ginebra de 1954 sobre Viet 
nam, revestirá de un ca
rácter provisorio y no consti
tuye de ninguna manera, un 
limite político o territorial. 
Las dos Zonas entrarán en 
acuerdo sobre el estatuto de 
la Zona Desmilitarizada y fi
jarán las modalidades para 
la circulación a través de la 
línea de demarcación militar 
provisoria.

8) En conformidad con 
las disposiciones del acuerdo 
de Ginebra da 1954 sobre 
Vietnam, y a la espera de la 
reunificación pacífica, las Zo 
ñas Norte y Sur se absten-

caso” .
Los v ’etnamitas, coma to 

do ?1 mundo, sienten une*" 
está lejos la derrota del 
¡mnliii-aMe e” *mlgo. Ho- 
Chi-Minh, artífice esencial 
de esa victoria, deberá con
ducir, aún. a su pueblo, ww 
los caminos de la reünffi! 
caeión y el desarrollo Po

drán de participar en alian
zas militares coni países ex
tranjeros, no permitirán » 
país alguno tener bases mili
tares, tropas y personal mili
tar en su territorio, no reco
nocerán la protección de país 
alguno, alianza o bloque mili
tar, cualesquiera que sea.

9) Eliminar las secuelas de 
la guerra:

(Pasa a la página 14).

El plan Nixon: “Realismo por la mitsd”
gjTL único dato nuevo en el Plan Nixon de paz para

Vietnam es la admisión pura y llana de que los Es
tados Unidos, ya no pueden' esperar una victoria mili
tar. La arrogancia de los Westmorelands, los Johnson 
los Me Ñamara, ha cedido lugar a una especie de “rea
lismo a medias” que acepta el “impasse” militar, pero 
no avanza lo suficiente corro para reconocer que ej 
abandono del país es la única salid \ posible y honorable.

Los observadores más acreditados están dé acuerdo 
en afirmar que nunca fue más poderosa que hoy la po
sición del Vletcong. Con excepción 'de Saigón y otras 
ciudades - bases, infiltradas Interiormente, el Frente Na- 
cional de Liberación domina, con absoluta libertad, al 
país. La actual ofensiva es la más prolongada y exitosa 
de toda la guerra. Hubo noches en que más de doscien
tas bases yanquis - títeres han sido simultáneamente 
atacadas y las pérdidas norteamericanas, sobre todo en 
aviones y helicópteros, son cuantiosas.

El Plan Nixon puede tener una repercusión útil den. 
tro de Estados Unidos. Cuantío el pueblo tome conoci
miento, de que el ejército lucha sin esperanzas de vio- 
toria, la presión popular en favor de una retirada in
condicional puede ganar un vigoroso y quizás decisivo 
impulso.



Impulsar la lucha para 
tomar el poder político

del canto JL

—El mensaje fraterno de los tra
bajadores chilenos fue traído 
al Congreso de la CNT por el 
compañero Hernán del Canto, 
Secretario General de la Cen
tral Unica de Chile.

—El proceso socio - político de 
Chile tiene muchos puntos de 
contacto con el de nuestro pais 
y — especialmente en estos días 
'— se están desarrollando hechos 
que pueden ser fundamentales 
para el futuro inmediato de las 
fuerzas revolucionarias chile
nas.

—Su intervención oratoria en el 
Congreso fue — por sí sola — 
una pieza clara y definitoria 
del pensamiento de la tenden
cia que el compañero tepre- 

| senta y que en la CUT aumen
ta progresivamente.

—Le preguntamos, en primer tér
mino, sobre aspectos de organización 
y las tendencias que actualmente 
predominan en la CUT.

—El órgano de dirección central de 
la CUT es su Consejo Directivo, que 
opera ^ través de un Secretariado 
Ejecutivo compuesto de cuatro miem
bros: Presidente, dos Vicepresiden
tes y el Secretario General, que es 
quien está participando en este Con . 
greso en mi persona.

En las elecciones de la CUT. las 
listas responden a tendencias polí
ticas. En noviembre de 1968 fue elec
ta la actual dirección, correspon
diendo la mayoría a la tendencia 
comunista, el segundo lugar al so
cialismo, la tercer posición a los de
mócratas cristianos y después el ra
dicalismo (N. de R.: una especie de 
batllismo uruguayo). Por el peso de 
esos resultados, la Presidencia de la 
CUT ¡a ocupa un camarada comu
nista y la Secretaría General un mi
litante del Partido Socialista.

—¿Qué problemas enfrenta el sin
dicalismo actualmente en Chile?
• —Los efectos de la crisis acentua
da y el agotamiento del sistema ca
pitalista como solución para los pro
blemas sociales de Chile. Los sínto
mas se manifiestan en una conti
nua y creciente concentración del 
poder económico industrial y finan
ciero, en este último principalmente 
con gran ingerencia de la banca 
norteamericana, y en la desapari
ción paulatina de los sectores me
dios de la población. En los últi
mos años ha sido evidente el re

troceso sistemático de los niveles de 
salarios y, además, el crecimiento de 
la desocupación. Hay ctualmente en 
Chile 300.000 desocupados perma
nentes, que llegan a 700.000 si agre
gamos la desocupación estacional. 
Siendo la población activa de Chile 
del orden de los 3 millones de per
sonas, puede Vd. apreciar que la de
socupación representa más del 20%. 
Socialmente ese proceso se ha ma
nifestado en un crecimiento cons
tante de la penuria popular, en una 
terrible crisis die la vivienda urbana 
que sufre además los efectos de la 
migración campo -  ciudad, en el au
mento de la delincuencia. Para que 
Vd. no tenga dudas sobre el retro
ceso le diré: en 1964 había 50 mil 
obreros ocupados en la construcción. 
Hoy día no llegan a 20 mil.

—La que Vd. indica se refiere 
principalmente a los - problemas so
ciales del medio urbano, ¿y en él 
sector agrario?

—La cosa es igual, con efectos po
líticos mucho más serios aún para el 
Gobierno del PDC, dado que la Re
forma Agraria fue su caballito de ba
talla electoral para vender la pro
metida “revolución en libertad” . De
bo señalar que el PDC encaminó una 
política agraria die corte “propie- 
tarista” , llevando la intención de 
crear así un “colchón de pequeños 
burgueses” que le sostuviera políti
camente ante la previsible protesta 
de los sectores proletarios por sus 
soluciones de centro derecha. Pero 
ni siquiera eso logró: prometió 100 
mil nuevos propietarios en 6 años y 
cuando ya van casi 5 años de go
bierno apenas entregó 3.000 títu
los. Sucede que los' grupos terra
tenientes no le aguantaron ni eso y 
se enfrentaron al gobierno organi
zados y combativos. Por primera vez 
en Chile se han visto manifestacio
nes callejeras de la oligarquía y 
acciones directas de esos grupos, ta
les como la interrupción de carrete
ras en la zona sur. La oligarquía le 
tomó la iniciativa y la delantera 
al Gobierno de Frei; está en la ofen
siva y eso se nota políticamente en 
la movilización del Partido Nacio
nal, que los representa. Ahora, por 
ejemplo, en esa ofensiva, están ame
nazando con no sembrar trigo si no 
se les asegura por anticipado un de
terminado precio. Vd. debe saber que 
el problema de alimentos agrícolas 
siempre ha sido grave en Chile; 
piense en eso y comprenda el alcan
ce antinacional que esa actitud de 
los terratenientes entraña. Vea cómo 
se organizan y usan de la violencia. 
En el caso del trigo anuncian —ade
más—. que no pagarán el salario a 
los campesinos y los expulsarán de 
sus tierras. A todo éso el Gobierno 
no responde, cede.

—¿Alguien responde?
—Si, la organización de los tra

bajadores. En los últimos años ha 
sido creciente la sindicalización de 
los campesinos. En Chile la pobla
ción rural alcanza a . 3 millones de 
habitantes, el 40% aproximadamente 
del total del país. Pesan mucho en 
el ámbito nacional. Existen tres Con
federaciones de Campesinos: la Ran- 
quil. orientada por comunistas y so
cialistas, la Confederación Triunfo 
Campesino dirigida por mllitancia 
del PDC rebelde, y otra Confedera
ción, oficialista, cuyos dirigentes pro- 
pagandean al gobierno y están afi
liados a *Ta ORIT. La respuesta de

los trabajadores se ha vertebrado en 
la organización sindical. La CUT 
apoya totalmente la gestión comba
tiva de las dos primeras Confedera
ciones, que en los últimos tiempos 
han trabajado prácticamente juntas 
y marchan a la unidad programá
tica. La práctica de la ocupación de 
fundos, la toma de latifundios, es 
la acción directa de respuesta a la 
violencia de los propietarios. En el 
último año, principalmente en la 
Confederación Ranquil, se han lo
grado reivindicaciones importantes 
con acciones de ocupación que en
furecen a los terratenientes y obli
gan al gobierno a negociar.

—¿Cuál es la linea programática 
de la CUT?
: —Proponerse empujar la lucha so
cial para generar condiciones para 
la toma del poder' político por el 
pueblo y elevar la conciencia polí
tica e ideológica del proletariado y 
el campesinado para posibilitar esa 
toma del poder.

En estas definiciones fundamenta
les que se concretaron en el Congre
so die noviembre de 1968, fue pri
mordial el peso de la línea política 
del Partido Socialista. Se resolvió 
que la lucha de los trabajadores 
debe ir más allá de los problemas 
reivindicativos económicos o legales 
y proyectarse para cuestionar el ré
gimen, la estructura que lo sustenta 
y encaminar la toma del poder para 
la construcción diel socialismo.

Debo admitir que hay conciencia 
de que esos objetivos programáticos 
y esas definiciones tienen apenas un 
valor declarativo. En la praxis la 
táctica reconocida fue: la CUT es la 
fuerza unitaria del movimiento sin
dical que debe actuar bajo la diná
mica de una lucha 'ideológica cons
tructiva que nazca en la base. Y la 
base genera lucha, ideológica cons
tructiva en la acción, en el enfren
tamiento concreto al régimen, a sus 
empresas, en todos sus intentos por 
avasallar a la clase trabajadora y 
al pueblo.

El año pasado, los maestros —un 
gremio de base burguesa— empo
brecidos por la política salarial del 
Gobierno, se lanzaron a una huelga

de reivindicación económica. Esa rei-. 
vindicación agrupaba a los maestros 
de todas las tendencias, incluso de
mócratas cristianos. El Gobierno dio 
la espalda y el conflicto se prolon
gó. Los maestros se mantuvieron y 
conocieron enfrentamientos con la 
policía. Los maestros continuaron su 
lucha y entendieron que la negativa 
del Gobierno era la expresión de una 
política económica de clase, de pro
tección de intereses fiscales y  mone- 
taristas que afligen a la gran em
presa y a la banca. La firmeza de 
la lucha agrupó al Gobierno y a la 
reacción por un lado y a los maes
tros con los trabajadores por otro. 
Lo que empezó con objetivos eco
nómicos se transformó en toma de 
conciencia de una lucha política. El 
movimiento magisterial tomó la ca
lle, el gremio inició prácticas hasta 
e n t o n c e s  reservadas a sindicatos 
obreros, como la instalación de cam
pamentos de “olla común” en' los 
barrios, en donde los huelguistas y 
sus familias se alimentan en común 
del apoyo popular. Así se llegó al 
paro nacional solidario con el ma
gisterio y el Gobierno cedió al re
clamo gremial al mismo tiempo que 
la gran mayoría de los maestros se 
concientizó.

—¿Algún otro elemento significa
tivo del momento sindical de Chile?

—Uno muy importante: la toma 
de conciencia del estudiantado para 
operar conjuntamente con el movi
miento obrero. Este hecho no se 
apreció en los últimos años por el 
peso de la juventud del PDC en la 
organización estudiantil. Esto duró 
mientras duró la fe de esos jóve
nes en el Gobierno de Frei. Ahora, 
la radicalización del proceso ha he
cho evolucionar a la tendencia es
tudiantil del PDC y éstos, juntos a 
la corriente marxista, están actuan
do y planteando cosas muy positi
vas. Recientemente, en el acto de 
homenaje a los caídos en Puerto 
Montt. los estudiantes plantearon la 
creación del Frente Revolucionario 
Obrero- Estudiantil bajo un programa 
básicamente antiimperialista y de 
ruptura con el sistema capitalista.

S e g u n d a  S e c c i ó n
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Perú versus Im perio A t  S U R  D EL  RIO
N a v o ¿̂ .V-íY-v ■-;

crisis entra en su fase critica
I im a . __Adamas del problema petrolero, Perú enfrenta a los

Estados Unidos en otro campo de similar importancia: la 
plataforma marítima. Los países del Pacífico —Perú, Ecuador, 
Ohile— consideran que sus aguas territoriales .se extienden 
hasta 200 millas de la costa y tienen soberanía sobre las mis
mas. Los Estados Unidos, para proteger los intereses de sus 
empresas de pesca o sobre todo de la California, rechazan ese 
limite, fijando como límite las tres millas marítimas. Es posible 
que las 12 millas aceptadas por otros países, entre ellos Brasil 
y Uruguay, ya constituyen un precedente para que los norte
americanos amplíen hasta ahí su limite. Ocurre que tanto las 
tres como las 12 millas no protegen adecuadamente los inte
reses marítimos del Perú, que tiene en la pesca una riqueza 
esencial.

El Departamento de Estado 
venia insistiendo en discutir, 
globalmente, los dos proble
mas. en las negociaciones que. 
hace poco, se clausuraron en 
Washington. En cuanto al pe
tróleo, la posición peruana es 
clara: considera liquidado el 
episodio de la expropiación de 
los campos de La Brea y Pa
ridas, com o garantía, aún in 
suficiente. de las cuantiosas 
deudas que la Internacional 
Petroleum ha acumulado con 
el fisco peruano.

Las negociaciones sobre el 
problema del mar territorial 
se desenvolvían en un clima 
de extrema discreción. Aho
ra, el episodio del barco pi

VELASCO ALVARADO 
rata norteamericano “Western 
King” , apresado en aguas que 
el Perú considera nacionales, 
ha clarificado el asunto: Pe
rú sigue intransigente tam 
bién en la defensa de las 200 
millas. El barco fue conduci
do a Talara y  su com andante 
pagó una multa de 17 mil dó
lares. En los Estados Unidos, 
eí hecho provocó una violenta 
reacción de los atuneros,- con 
rápidas repercusiones en la 
Casa Blanca.

Un vocero del gobierno nor
teamericano inform ó que Es

tados Unidos suspendió todo 
tipo de ayuda militar a Perú, 
com o represalia por la cap- 
t u r a “ ilegal’' del pesquero 
“Western K ing” . Más aún: a) 
se ha reducido la asistencia 
económica norteamericana a 
Perú; b) un consorcio de ban
cos norteamericanos y euro
peos suspendió, igualmente, la 
entrega de un crédito de 100 
millones de dólares, “a la es
pera de una solución del con
flicto petrolero” .

En Lima, el gobierno ha re
accionado con energía y se
renidad. El primer ministro, 
general E r n e s t o  Montagne, 
que es, además, ministro de 
Defensa, d ijo  que Perú m an
tendrá las 200 millas y que 
“ todo barco de bandera ex
tranjera que desee pescar en 
aguas peruanas deberá pagar 
su licencia o, de lo contrario, 
someterse a las sanciones es
tablecidas” . Montagne agregó 
que Perú com prará material 
de guerra a los países que lo 
produzcan, en una clara in 
sinuación de que su gobierno 
buscará nuevos abastecedores, 
que podrán estar entre los 
países socialistas.

Un vocero del gobierno nor
teamericano declaró al “New 
York Times” que “ no ve, en 
definitiva, cóm o podemos evi
tar la aplicación de la en
mienda Hickenlooper, si la 
situación sigue com o hasta 
ahora” .

Como se ve, las “ negocia
ciones conciliatorias” pueden 
estar irremediatablemente fra 
casadas. Los peruanos tocaron 
dos “ animales sagrados”  del 
Imperio y la alternativa que 
se ha dejado el gobierno' de 
Lima es la capitulación. La 
Junta Militar, que preside el 
general Velasco Alvarado, vie
ne manteniendo una posición 
digna y firm e y se debe es
perar que así sea en los pró
ximos días, cuando el enfren
tam iento con el Imperio sea 
duro y decisivo.

Depuración en las fuerzas armadas
L IM A , (Interpress) —  Discretos y diversos comentarios ha 

provocado en los medios políticos un reciente decreto emi
tido por el gobierno! revolucionario, que modifica la ley de 
situación militar y por el cual se podrá invitar al retiro a 
algunos altos jefes de las Fuerzas Armadas antes de que 
cumplan el período nonmal de servicio.

En los medios políticos se suponía que el mencionado de
creto es un instrumento legal previo a un posible proceso de 
depuración en los altos niveles de las Fuerzas Armadas. A 
pesar del habitual hermetismo, se supone que, indudablemen
te, este decreto permitiría a  un determinado régimen prescin
dir de algunos altos oficiales, cuya orientación o conducta sea 
visiblemente contradictoria con los propósitos de las Fuerzas 
Armadas, el Gobierno Revolucionario o el Alto Comando. Sin 
precisarse las fuentes del rumor, se señalaba^ que los exMinis- 
tros de Hacienda y Fomento del presente régimen, los gene
rales Valdivia y Maldonado, podrían ser los primeros “invi
tados” a pedir su pase a retiro, con todos sus garantizados 
honores.

EL “ MR. SAYRE” DE LIMA

P O R Q U E  R E N U N C IO  EL EM BAJADOR  
N O R TE A M E R IC A N O  EN PERU

I IMA (Interpress). — La renuncia del 
Embajador de los Estados Unidos en 

el Perú, John Wesley Jones, provocó múl
tiples comentarios en los medios políticos 
locales, en los cuales se relacionó el he
cho con su actuación pasada en el con
flicto con la International Petroleum Com- 
pany (IPC) y las conversaciones de la de
legación peruana en Washington que 
acaban de finalizar.

Aunque voceros de la Embajada nortea
mericana anunciaron que la renuncia es 
un acto de rutina "vinculada a la reno
vación presidencial, pues fue presentada en 
enero y sólo se aceptó ahora” , los com en
taristas limeños destacan la activa parti
cipación del diplomático en las gestiones 
realizadas en favor de la subsidiaria de la 
.Standard Oil durante el régimen del ex 
Presidente Fernando Belaúnde Terry, que 
culminara exitosamente con la firma del 
“ Acta de Talara” que el golpe militar re
pudió.

Wesley Jones ejercía su cargo en el Pe
rú desde 1963 y se convirtió en el Em
bajador estadounidense qué más tiempo 
permaneció en el país. Es considerado tám 
bién com o uno de los embajadores que 
más veces ha recorrido el país. Se recuer
da especialmente su participación activa 
la noche en que, presuntamente, se firmó la 
famosa “ Página Once” del Acuerdo con la 
IPC y cuya desaparición posterior originó 
un escándalo político que creó condicio
nes excepcionales para el golpe militar 
que destituyó a Belaúnde. En aquella

oportunidad, Wesley Jones fue llamado en 
la madrugada para resolver el impasse 
planteado entre el gobierno peruano y los 
directivos de la IPC.

DESPUES DEL REGIMEN MILITAR

Algunos personeros conocedores de los 
entretelones del caso, aseguran que en esa 
ocasión, los delegados de la empresa pe
trolera “salieron dando un portazo” de la 
Sala de Conferencia. El ex Canciller Os- 
waldo Hercelles recurrió entonces a, una 
instancia más alta: el Embajador nortea
mericano, para llegar al acuerdo que el 
día siguiente fuera firmado espectacular^ 
mente frente a los campos petrolíferos de 
la BREA y PARINAS, que eran devueltos 
al estado peruano a cambio de la renun
cia al cobro de los gigantescos adeudos de 
la International Petroleum Company.

.En diversos medios se atribuye el éxito 
que obtuvo entonces la IPC con la ahora 
desautorizada “Acta de Talara” , a la “in
teligente administración de presión” que 
realizó el Embajador Estadounidense Wes
ley Jones. Naturalmente, la Junta Militar 
de Gobierno, que tomó el poder para re
pudiar en primer lugar dichos acuerdos 
petroleros, y que se ha visto envuelta con 
posterioridad en serias tensiones con el 
gobierno de Washington, no ha'tenido re- 
laciohes muy amistosas con el diplomáti
co norteamericano. Esta frialdad protoco
lar, puede que haya sido una de las razo
nes que decidieron su cambio después de 
seis años de permanencia en el Perú.

B ra s il:  La guerra revolucionaria
RIO DE JANEIRO — El mi

nistro del Ejército, general 
Lira Tavares, ha declarado en 
una conferencia en la Escue
la de Guerra Naval, que “ el 
proceso de la guerra revolucio
naria en Brasil está en fran
co desenvolvimiento” , c o m o  
lo comprueban “ las activida
des en curso” . Señaló el minis 
tro que ese proceso está “ape
nas aparentemente interrum
pido, por fuerza de las armas 
legales de que se ha investi
do al gobierno” , (se refiere a 
las “ actas institucionales” con 
que- la dictadura ha “ legali
zado” la represión), pero que 
tal cosa ocurre “dentro de la 
misma estrategia” revolucio
naria.

El general Tavares, que es 
uno de los ideólogos de la lla
mada doctrina de la “seguri
dad interna” o del “ ejército 
gendarme” , no ha dado deta
lles respecto a su denuncia, 
pero en una prensa bajo es
tricto control se han “ filtra
do”  en los últimos días, no
ticias de acciones que el ré
gimen considera “subversivas” . 
El Segundo Ejército, de San 
Pablo, la Policía Federal, el 
Servicio Nacional de Infor
maciones y otros órganos re
gionales están desarrollando 
una cacería a nivel .nacional 
al Capitán Carlos Lamarca, 
carioca, de 32 años, conside
rado el m ejor tirador del 
Ejército, acusado de encabe
zar un grupo de 46 personas 
que, según las informaciones 
oficiales, es responsable por 
dos decíenas de operaciones

armadas en San Pablo, que 
van desde asalto a bancos a 
la muerte de un capitán nor
teamericano, sindicado como 
agente de la CIA.

Las noticias oficiales agre
gan que parte del grupo ha 
sido detenido, pero el capitán 
Lamarca y sus principales co
laboradores siguen en libertad, 
habiendo sospechas de que 
participó en recientes atenta

dos revolucionarios en Gua- 
nabara. La policía carioca 
acusa a Lamatca de actuar 
con el grupo del ex-diputado 
Carlos Maringhela. De acuer
do con las informaciones ofi
ciales, figuran en el g r upo  
Lamarca un juez federal, Car
los Figueredo Sá, un ex dipu
tado nacional, Joaquín Ferrel- 
ra, profesores universitarios, 
estudiantes y obreros.

La Standard 
no está 
satisfecha
fcAN FRANCISCO, Califor- 
W  nia (PL). — El presidente 
fe la “Standard Oil of New 
J¡rsey” declaró que “hasta el 

lomento no se ha encontrado 
Unguna solución satisfactoria 
jara el problema petrolero en . 
Perú.”. El señor O. K. Jamie- 
sm, dirigente del trust del 

Btróleo. agregó: “Las nego- 
tcciones entre funcionarios 

Brteamericanos y peruanos 
to han dado resultado hasta 
ahora. El régimen militar del * 
Perú se ha negado hasta aho- 
n a pagarnos una compensa- 

■ ción adecuada por los habe- 
rts confiscados y, en conse
cuencia, no es difícil prever 

H al será el resultado final 1 
pe las discusiones” . .
BUENOS AIRES (Interpress)

S e b e  quedar muy en claro , 
que Perú no está negociando

• ano conversando con un en-
Hado del presidente Nixon". | :

fera reafirmar su posición en ~ 
el conflicto que mantiene el 
ibierno militar peruano con 

ii;h administración norteame- 
Yfcana de Richard Nixon. el 

«abajador peruano en esta 
Ipital, G o n z a l o  Fernández 

Hiyo, declaró ante los inte- 
lantes del Rotary Club que 

« i  enmienda Hickenlooper es 
Htorcionista y distorsionista”.

Checoslovaquia 
dispuesta a 
mstalar 
afinerías
1 IMA (Interpress). —  Che- 

BTcoslovaquia e s t a r í a  dis
ides ta a instalar en el Perú

• afinerías de petróleo y to
dos los elementos necesarios 
para el desarrollo de su in~

' dnstria petroquímica.
■ E l ministro checo Vaclay 

leskot, de visita en el Perú,
¡t entrevistó con el ministro 
it Minas y Petróleo del Perú 
general Jorge Fernández Mal- 
dpnado, y extendió su oferta 
I  la construcción de refine- 

Jahs de zinc, cobre, plomo y 
piras ramas de la minería.

I CLIM A DE V I  
I  DOM INA EN
' QARADAS (Interpress). — 

Barquisimeto, Barcelona, 
jlaracay, Puerto Cabello, Ma- 
ricaibo, Mérida nuevamente 
I  Caracas, son las ciudades 
pie a impulsos, prácticamen
te diarios, vienen denotando /
I creciente tensión que reina 
eh los medios estudiantiles 
¿el país, y escenarios de ma- 
plfestaciones callejeras cuyo 

S cifism o inicial parece ir de
sbando, cada vez más, hacia 
K '.a  acentuada amenaza de 
Silencia.
.. .La muerte del estudiante ' 
MAMON BELLO que tuvo íu- , 
S r  días atrás en Mérida, en i 
: pji choque entre estudiantes y <
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la Standard 
no está 
satisfecha
CAN FRANCISCO, Califor- 
a  nia (PL). — El presidente 
de la “Standard Oil of New 
Jersey” declaró que “hasta el 
rnomento no se ha encontrado 
ninguna solución satisfactoria 
Para el problema petrolero en 
Perú”. El señor O. K. Jamie- 
son, dirigente del trust del 
Petróleo, agregó: “Las nego
ciaciones entre funcionarios 
norteamericanos y peruanos 
no. han dado resultado hasta 
ahora. El régimen militar del 
Perú se ha negado hasta aho
ra a pagarnos una compensa
ción adecuada por los habe
res confiscados y, en conse
cuencia, no es difícil prever 
cual será el resultado final 
del las discusiones”.
BUENOS AIRES (Interpress) 
"Debe quedar muy en claro 
que Perú no está negociando 
sino conversando con un en
viado del presidente Nixon". _ 
Para reafirmar su posición en ' 
el conflicto que mantiene el 
gobierno militar peruano con 
la] administración norteame
ricana de Richard Nixon. el 
embajador peruano en esta 
capital, G o n z a l o  Fernández 
Puyo, declaró ante los inte
grantes del Rotary Club que 
“la enmienda Hickenlooper es 
extorcionista y distorsionista” .

Checoslovaquia 
dispuesta a  
instalar 
refinerías

LIMA (Interpress). — Che
coslovaquia e s t a r í a  dis

puesta a instalar en el Perú 
refinerías de petróleo y. to
dos los elementos necesarios 
para el desarrollo de su in
dustria petroquímica.

El ministro checo Vaclay 
pleskot, de visita en el Perú, 
sel entrevistó con el ministro 
de< Minas y Petróleo del Perú 
General Jorge Fernández Mal- 
donado, y extendió su oferta 
ajla construcción de refine
rías de zinc, cobre, plomo y 
otras ramas de la minería.

P L  señor Nelson Rockefeller 
terminó en P a n a m á  ía 

primera etapa de su misión 
en América Latina, En Costa 
Rica, que la propaganda yan
qui presenta como un “mo
delo de cooperación’’ con el 
Imperio, se registraron mani
festaciones contrarias a la  
presencia del magnate del pe
tróleo y algunos jóvenes fue
ron heridos en enfrentamien
tos con la policía.

La indeseable visita del go
bernador de Nueva York a los 
países de Centroamériea fue 
señalada por otra parte, con 
violentos disturbios callejeros 
y firmes manifestaciones po
pulares. En Guatemala, Roc
kefeller y el presidente de la 
República, Méndez Montene
gro, se entrevistaron en un lu
gar secreto, temiendo repre
salias populares. Pese a las 
medidas de represión, en El 
Salvador y Nicaragua, Somoza, 
tuvo el descaro de decir a la 
prensa que había encarcelado 
a todos los militantes de iz
quierda y  que, por eso, no es
peraba “perturbaciones del 
orden” .

A pesar de ello, en el cen
tro de Managua la policía tu
vo que disolyer manifesta
ciones antinorteamericanas, 
cuando se quemó una bande
ra de Estados Unidos y fue 
destrozado el Centro Cultural 
Norteamericano - Nicaragüen
se. En los carteles se leía la 
frase: “Rockefeller go home” , 
la más popular de Centroa- 
mérica en esos días de lucha.

En Ciudad de Panamá ocu
rrió un caso pintoresco: Roc
kefeller tuvo que abandonar 
el texto de su discurso, en la 
parte en que hablaba de “go
bierno democrático” , palabras 
que podrían chocar a los go
rilas de la Junta Militar.

Además, los incidentes más 
violentos ocurrieron en la ca
pital de Honduras, Teguci- 
galpa. Los estudiantes, acosa
dos por la policía, se atrin-

CLIMA DE VIOLENCIA  
DOMINA EN VENEZUELA

(JARACAS (Interpress). — 
Barquisimeto, Barcelona, 

jviaracay, Puerto Cabello, Ma- 
facalbo, Mérlda nuevamente 
y Caracas, son las ciudades 
que a impulsos, prácticamen
te diarios, vienen denotando 
ja creciente tensión que reina 
gíralos medios estudiantiles 
¿el país, y escenarios de ma- 
jiifestaciones callejeras cuyo 
pacifismo inicial parece ir de
rivando, cada vez más, hacia 
pna acentuada amenaza de 
violencia.

La muerte del estudiante 
jtAMON BELLO que tuvo lu
gar días atrás en Mérida, en 
pU choque entre estudiantes y

fuerzas policiales, y merecedo
ra actualmente de una inves
tigación exhaustiva, fue apa
rentemente el detonador a es
cala nacional de un clima ge
neralizado de inquietud. La 
protesta en los medios estu
diantiles se está extendiendo 
hasta abarcar los niveles pre
universitarios de los mismos. 
El planteo de la llamada “Re
novación Académica” o uni
versitaria, viene siendo desde 
tiempo atrás el centro motor 
donde las naturales divergen
cias tanto estrictamente uni
versitarias como políticas, han 
reflejado crudamente los an
tagonismos internos de la alta 
casa de estudios.

N. Rockeffeller siembra la 
rebelión en Latinoamérica
cheraron en la Universidad, 
frente al Palacio, tirando so
bre las ventanas de la casa 
del gobierno toda clase de ob
jetos disponibles. La policía 
mató al estudiante CARLOS 
VIRGILIO Z UÑI GA,  de 22 
años, cuando reprimía una  
manifestación realizada por el 
Frente Revolucionario Estu
diantil Social Cristiano. El 
hecho provocó inmensa con
moción en Honduras. Rocke
feller tuvo el cinismo de decir 
que iría a los funerales, rea
lizados en la apartada ciudad 
de La Ceiba, si no fuera tan 
lejos. “Envié una corona de 
flores y un mensaje de pésa
mes a su familia”, agregó.

La vía imperial, recorrida 
por Rockefeller esta, así, ma
tizada por la sangre y el sa
crificio de la juventud.

Si el gobierno no fuera de 
Nixon costaría creer que Nel
son Rockefeller, odiado mag
nate del petróleo, tradicional 
explotador de los pueblos lati

noamericanos, con inmensos 
intereses económicos en casi 
todos los países de nuestro 
hemisferio, símbolo de todo 
a q u e l l o  que Latinoamérica 
odia y rechaza, haya sido ele
gido para una misión diplo
mática en nuestros pa í ses .  
¿Cómo Rockefeller se puede 
presentar en el Perú? ¿Como 
emisario de Nixon o dueño de 
la Internacional Petroleum, la 

i empresa en disputa con el go
bierno de Lima? Es mejor que 
sea él mismo y no un inter
mediario subalterno, q u i e n  
sienta e! clima dominante en 
todos los países subyugados.

ROCKEFELLER EN PERU

QARACAS (PL). — Nelson 
Rockefeller poseía la mi

tad de las acciones del Banco 
Internacional de Perú y a tra
vés de este organismo pensa
ba pasar a dominar mayori- 
tariamente la Banca Peruana 
Comercial, declaró Ezequiel

Ramírez Novoa en la Comi
sión Bicameral 'de Minas e Hi- 
drobarburos del Congreso Na
cional.

Ramírez Novoa. Secretario 
General del Comité de Aboga
dos pro Defensa del Petróleo 
Peruano, señaló que el gobier
no militar peruano desbarató 
su maniobra y a g r e g ó  que 
Rockefeller no es la persona 
más indicada para presidir 
una delegación a países de 
América Latina.

El abogado peruano pidió a) 
Congreso venezolano su adhe
sión y sincera solidaridad pa
ra-' el gobierno militar perua
no.

Al término de la exposición 
de Ramirez Novoa ante la Co
misión 'de Minas de la Cáma
ra Baja, el Diputado Bernar- 
doni, del Copel, propuso diri
girse a todos los parlamenta
rios de América pidiendo so
lidaridad con el Perú. La mo
ción será considerada próxi
mamente por la Cámara.

La dictadura de Onganía cobra más 
sangre a la juventud argentina

gUENOS AIRES. — Dos es
tudiantes más —J U A N 

JOSE CARRAL, alumno de 
quinto año de Medicina en 
Corrientes, Universidad Nacio
nal del Noroeste, y ADOLFO 
RAMON RELLO, de Economía, 
Universidad de Rosario— fue
ron asesinados en Argentina. 
El primero cayó en una mani
festación contra la privatiza
ción del comedor estudiantil 
de Corrientes y el otro en un 
acto solidario con sus colegas 
de la Universidad del Noroes
te. Los dos monstruosos crí
menes del gobierno de Onga
nía han conmovido honda
mente al p u e b l o  argentino. 
Desde el fin de la semana pa
sada, inmensas manifestacio
nes de protesta sacuden los 
medios universitarios argenti
nos. Por lo menos cuatro Uni
versidades —Noroeste, La Pla
ta, 'Santa Fé y Rosario— fue
ron cerradas por los respec
tivas rectorías. En Córdoba, 
Tucumán, Mendoza y otras 
importantes ciudades el paro 
fue total. La protesta se ex
tiende, ahora, a Buenos Aires

Radio clandestina en 
Comodoro Rivadavia
gUENOS AIRES (Interpress) 

— Pese al mutusimo abso
luto que guardan los servi
cios de Inteligencia del Es
tado, pudo saberse que en la 
importante ciudad petrolera 
de Comodoro Rivadavia, en el 
sur del país, fue «detectada 
una perfecta y potente tras
misión de una radio clandes
tina que opera en las mis ■ 
■mas frecuencias del ejército 
y la policía. Oficialmente, por 
supuesto, tampoco se insinuó 
la posibilidad del origen da 
tales transmisiones.

Se sostiene, en los medios 
periodísticos, que serían “co
mandos nacionalistas” rela
cionados con las islas Malvi
nas los que estarían operan
do la radio clandestina, pues 
difícilmente un grupo guerri
llero elegiría aquella región 
como qentro de operaciones. 
De todos modos, es un nuevo 
motivo de preocupaciones pa
ra el gobierno del general 
Onganía.

ONGANIA
y a los más distantes puntos 
del país. Más de cien profe
sores de la Universidad del 
Noroeste solicitaron al gobier
no de la República la renun
cia del Rector Carlos Walker 
y sus colaboradores. Los es
tudiantes se r e ú n e n  en la

gANTIAGO. — La rebelión 
de los estudiantes univer

sitarios y secundarios se ha 
iniciado con la demanda de 
libertad para los obreros de 
la fábrica “Saba”, acusados 
de incendiar la planta que 
ocupaban. Las manifestacio
nes estudiantiles ganaron en 
intensidad en los últimos días 
y terminaban, irremisiblemen
te, en pedreas contra el dia
rio “Mercurio”, portavoz de la 
oligarquía proimperialista de 
Chile, cuya sede fue dañada 
por renovados ataques de los 
estudiantes.

“El Mercurio” dijo, en edi
torial, que la guerra urbana 
ha comenzado en Chile y acu
sa el MIR (Movimiento de Iz
quierda Revolucionaria) de ser 
su Inspirador. “Nuevas táoti-

CGT, transformada en come
dor estudiantiL

Los dos episodios comenta
dos son los más graves, pero 
no los únicos registrados en 
la cadena de violencias y bru
talidades con que el gobierno 
militar intenta reprimir la 
protesta del pueblo. Aún an
tes de los dos asesinatos, Cór
doba habia sido convulsiona
da por violentísimos enfren
tamientos entre obreros y tro
pas de represión. Los estu
diantes, como en otras ciu
dades, se unieron a los obre
ros, en la lucha contra la po
licía. La CGT de los Argenti
nos, con el apoyo de otras 
entidades obreras, decretó un 
paro de 24 horas, que fue to
tal en toda la provincia.

En una tentativa de apla
car la resistencia de los tra
bajadores, el general Onganía 
decidió fijar dos audiencias 
semanales a los dirigentes sin
dicales, pero es poco proba
ble que la CGT de los Argen
tinos acepte esa clase de diá
logo co n  un gobierno que 
agrede.

Los episodios de los últimos 
días revelan una creciente re
sistencia a la dictadura y un 
hecho expresivo: la unidad 
obrero - estudiantil cada vez 
más efectiva.

cas —declara el ultraderechis- 
ta periódico de Santiago— se
ñalan que nuestro país comien
za a sufrir los efectos de la 
guerrilla urbana, con acciones 
perfectamente coordinadas y 
planificadas de antemano”.

Si bien los últimos inciden
tes convirtieron igualmente el 
centro de Santiago en un 
campo de batalla, los más 
graves choques se produjeron 
el jueves cuando los manifes
tantes, rodeados por las fuer
zas de carabineros, se refu
giaron en la Facultad de Ar
tes y Ciencias Musicales des
de donde prosiguieron el en
frentamiento por algunas ho
ras más y derribaron la an
tena de la estación receptora 
de una Agencia Internacional 
de Noticias.

Chile: guerrilla urbana 
denuncia “El Mercurio”



Congreso Mundial de Jóvenes Demócrata-Cristianos

Ríos: “luchamos por un socialismo
Dos experiencias esenciales en Bolivia: la revolución 

del MNR y la lucha guerrillera del Che j
JORGE RIOS, joven demócrata - cristiano, militante estu

diantil en Bolivia, estuvo estos días en Montevideo, don
de participó en el Congreso de la Unión Internacional de 
Jóvenes Demócrata»cristianos. Participaron fundamental
mente delegados europeos y latinoamericanos, que analiza
ron un tema central: “ Hacia la construcción de la nueva 
sociedad” . Fue considerada, en consecuencia, la problemá
tica de la política internacional, efectuándose una toma de 
posición a nivel mundial sobre los sucesos más importantes 
de los últimos tiempos. Jorge Ríoá fue entrevistado por 
Izquierda, manteniendo el siguiente diálogo:

—¿Cuál es su opinión acer
ca de los resultados del Con
greso?

—La posición de los jóve
nes latinoamericanos presenta 
grandes diferencias con la lí
nea de los europeos, la mayor 
parte de los cuales pertenecen 
a partidos que ocupan posi
ciones de gobierno. Esa dis
paridad se observó desde el 
inicio, lo que impuso un signo 
de desequilibrio entre las po
siciones de ambos sectores. No 
obstante, hay ciertos princi
pios generales que facilitan 
posiciones solidarias.

El Congreso fue positivo y 
yo, que asistí al anterior Con
greso de Berlín, realizado en 
1965 —señala Ríos—, pude ob
servar especialmente que se 
ha registrado un proceso de 
maduración creciente en los 
jóv e n e s demócratacristianos 
de América Latina.

—¿Qué diferencias esencia
les observó entre los jóvenes 
latinoamericanos y las dele
gaciones de los partidos eu
ropeos?

—Fundam entalm ente en 
cuanto al modelo de sociedad 
al que deseamos llegar. En
tre los europeos hay, natu
ralmente, matices. En tanto 
los delegados de Francia, Ita
lia, España y Holanda, por 
ejemplo, reflejan una mayor 
apertura hacia las posicio
nes latinoamericanas, ¡as de
legaciones de otros países de 
Europa Occidental tienen ya 
un modelo de la sociedad a la 
cual aspiran y piensan, en 
realidad, en introducir mejo
ras dentro de lo que ya tie
nen. En cambio, los latino
americanos predicamos nues
tra vía socialista: un socia
lismo inspirado en principios 
cristianos, humanizado, con 
un sentido que calificamos 
como más comunitario, por lo 
cual lo definimos, precisa
mente, como socialismo co
munitario.

En segundo lugar, nos di
ferenciamos por la posición 
política internacional. Qutzá 
porque ellos están más cerca 
de los países del Este, creen 
en el peligro de la URSS. En

JORGE RIOS

cambio, los latinoamericanos, 
que sufrimos la política del 
imperialismo norteamericano, 
les exigimos una posición cla
ra respecto a Estados Unidos.

—¿Y cuáles fueron las con
clusiones del Congreso?

—Fundamentalmente soli
darias en base a una conde
na abierta al imperialismo 
norteamericano. Algunas de

legaciones, sin embargo, co
mo la alemana y la belga, so
licitaron, antes de pronun
ciarse, que esa declaración sea 
estudiada a nivel regional. Lo 
mismo sucedió en cuanto a 
Vietnam, respecto al cual se 
planteó una resolución de 
apoyo al pueblo vietnamita, 
contra la agresión de EE. UU., 
en favor de la paz y la auto
determinación!.

Se tomó, asimismo, una re
solución respecto a Checoslo
vaquia, en la cual se esta
blece una clara condena a la 
agresión y se proclama el de
recho de cada pueblo a to
mar el camino socialista que 
libremente escoja.

—En cuanto a los ¡métodos 
para la construcción de la 
nueva sociedad ¿tomaron re
solución?

—La juventud demócrata- 
cristiana de América Latina 
cree en la necesidad de ha
cer u n a  revolución; y en 
nuestro continente, en algu
nas coyunturas es imprescin
dible el uso de la violencia 
para eliminar la violencia

mayor impuesta por el régi
men. Es decir: se habló de 
una serie de vías, vía de ma
sas, etc., que deberán seguirse 
de acuerdo a la coyuntura 
que se presente.

—La juventud demócrata- 
cristiana chilena, como el Par 
tido, se ha dividido; ¿qué ac
titud tomó el Congreso frente 
a los sectores?

—Dos delegados del sector 
que se apartó de Frei (Rodrigo 
Ambrosio y Juan Enrique Ve
ga), fueron reconocidos por la 
organización Llegó., además, 
otra delegación, oficialista, 
cuyos integrantes fueron acep
tados sólo como observadores. 
Sobre el problema d e b e r á  
realizarse un informe en el 
próximo Congreso.

—¿Cuál es la situación, en 
este momento, en Bolivia, su 
país?

—La fuerza que está en el 
centró del poder es el ejér
cito, y el General Ovando ha 
consolidado su candidatura. 
Entre Barrientistas y Ovan-‘ : 
distas existía, ya, una divi
sión. A nivel campesino, por 
ejemplo, no había entendi
miento. Barrientes, sin repre
sentar a los campesinos, por 
haber nacido en una provin
cia del valle de Cochabamba, 
conoció sus problemas, sus re
acciones y obtuvo más arras
tre que Ovando, que —muerto 
Barrientes—, resulta un líder 
impuesto. Pero ahora, espe
cialmente en la zona del alti
plano y en oriente los cam
pesinos evolucionan hacia po
siciones más críticas que las 
del sindicalismo agrario ofi
cialista.

El actual' presidente, Siles 
Salinas, no tiene el poder en 
sus manos. Dominan las Fuer
zas Armadas. Y se cree que, 
si no h a  y desinteligencias 
grandes, que desencadenarían 
el golpe, el país irá a un pro
ceso electoral.

—¿Hay confianza popular 
en ese proceso?

—El pueblo boliviano ha 
perdido la fe en las eleccio
nes. Y tiene, motivos. Sólo 
cuando en 1951 venció la fór
mula P a z  Estenssoro1 -  Siles 
Sruazo la victoria fue del pue
blo. Frente a ello se produjo 
el golpe. Fuera de ese año, 
nunca se registró la victoria 
de un candidato de oposición 
frente al candidato oficial. Y 
el pueblo tampoco cree, na
turalmente, en el parlamento, 
vista la larga historia de par
lamentos amañados.

Sólo una u n i d a d  de las 
fuerzas populares (MNR, PRIN 
y PDC) implicaría el triunfo 
de un movimiento revolucio
nario, nacional y popular. Pe
ro ese frente —a juicio del 
PDC—, no puede estar inte
grado por la llamada Falange 
Socialista, que es un partido 
de derecha

—¿Cuál ha sido, en Bolivia, 
el efecto de la presencia de 
la guerrilla y el Che Guevara?

—En primer término, para 
analizarlo, habría que obser
var la coyuntura económico- 
política de Bolivia en el mo
mento que se presenta el fe
nómeno guerrillero. En sín
tesis: en ese instante las fuer
zas sociales estaban reprimi
das, la Central Obrera Boli

viana en quiebra, con dirigen
tes exilados o presos, los par
tidos políticos de la oposición 
débiles o difusos, dispersos, 
peleando entre sí, la lucha de 
m a s a s  estancada, el movi
miento estudiantil dividido, la 
juve n t u d demócratacristiana 
inmadura para tener plena 
responsabilidad d e l  proceso. 
En realidad, el único sector 
importante que la apoyó fúe 
el de los mineros. Estos tra
bajadores, que habían pre
sentado un pliego de condi
ciones a una Junta Arbitral, 
el gobierno Barrientes les bajó 
los salarios, lo que creó una 
verdadera conmoción. Y ese 
problema coincidió con la 
aparición, en el sudeste, de 
las operaciones guerrilleras. 
Los mineros prestaron un apo
yo que además'de ser un tan
to lírico, se hizo público,-por
que votaron en asamblea ha
cer un descuento en sus sa
larios para enviar dinero a 
la guerrilla Ello determin.ó e1 
ingreso de las tropas en las 
minas, que en junio de 1967 
llevaron a cabo una verda
dera masacre en San Juan. No 
había, pues,, un frente políti
co que apoyara con eficacia, 
no había lucha bien desa
rrollada a nivel de masas v, 
además, en Bolivia existe un 
campesinado que constituye 
en realidad, para decirlo en 
el lenguaje de Lenin, una cla
se en-transición; el MNR les 
había entregado tierras y hu
bieran entendido mejor otro 
lenguaje.' La guerrilla quedó 
desconectada, ' además, de la 
vida política, sin apoyo, ya 
que los ' dos partidos comu
nistas términaron por expul
sar a sus militantes que co
laboraron en el fenómeno gue
rrillero. Pero la presencia de 
la guerrilla y del Che ha dig
nificado una toma de con
ciencia, una rápida madura
ción y u n a  sadicalización 
honda a nivel de la juventud.. 
E1 último Congreso Universi
tario, por ejemplo, aprobó un 
voto de homenaje a las lu
chas de Guevara y Camilo 
Torres.

Por otra parte, hablar de la 
lucha armada, en Bolivia, no 
conmovía demasiado, ya que

todos los movimientos popu
lares importantes han sido 
violentos. Y aun en 1964, fren
te al entreguismo y la trai
ción a la revolución, se re
primió al pueblo que salió a 
ia calle, el ejército jugó bien 
sus fuerzas y, finalmente, roto 
el movimiento popular, dio el 
golpe.

Bolivia ha tenido en sus úl
timas décadas dos experien
cias importantísimas: en pri
mer término, la revolución 
del MNR, en 1952. En ese mo
mento se produce- algo esen
cial: el pueblo cree que hay 
posibilidades de participar en 
la construcción de su propio 
destino. Por eso ataca a la 
Rosca y nacionaliza las mi
nas, ataca al latifundio e im
pone la reforma agraria, ata
ca a los grupos oligárquicos e 
impone el voto universal. Pero 
nacionaliza las minas de Pa- 
tiño y tiene que vender el es
taño a William Harry, que 
fundamentalmente era Pati- 
ños. Sin embargo, esos años 
de lucha despiertan una con
ciencia más profunda de la 
lucha antimperialista y la 
convicción de que una revo
lución en Bolivia no es viable 
aislada de un proceso revo
lucionario continental o. por 
lo menos, a nivel regional o 
subregional. Quedó demostra
do, en ese proceso, que el re- 
formismo o populismo no es 
un esquema político válido.

En segundo lé -mino, la otra 
experiencia importante es la 
presencia de Guevara y la 
guerrilla, que reafirma la idea 
de que no sólo Bolivia lucha, 
sino que la acción debe reali
zarse a nivel latinoamericano. 
Que la lucha es paralela al 
proceso de liberación en otros 
países.

A mi juicio, agrega Ríos. 
falta un tercer ingrediente 
básico: la convicción de oue 
la lucha por la liberación na
cional y latinoamericana no es 
sólo marxista, sino que debe 
ser llevada a cabo, además, 
sin sectarismos ni dogmatis
mos, por todos.
En otros términos, la necesi
dad de superar sectarismos, 
para facilitar la unidad re
volucionaria.

Condena al régimen de Pacheco Areco
CL Congreso Mundial de Jóvenes de la Democracia Cristiana, 

que acaba de realizarse en Montevideo, analizó la situa
ción que vive Uruguay, decidiendo, finalmente, votar una con
dena al régimen presidido por Pacheco Areco. Al ser consultado 
acerca de sus observaciones sobre Uruguay, Jorge Ríos, delega
do de los jóvenes de Bolivia, destacó que es visible, en Uru
guay, que la antigua calma y estabilidad se ha roto, registrán
dose un proceso social y político que indudablemente determi
nará nuevos enfrentamientos. Señaló, especialmente, el enjui
ciamiento del gobierno realizado por el Congreso y la condena 
al asesinato de tres estudiantes y un trabajador.

TEMAS DE 
IZQUIERDA /1
Las dagas 
bajo la 
capa
del imperio

E. GALEANO
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