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Juan Carlos Somma
I UEGO de la emisión de los impor-
“  tantes documentos del Encuentro 

Socio -  Pastoral realizado el año pa
sado (donde se estudiaba la realidad 
nacional uruguaya y se la interpre
taba teológicamente), la iglesia ca
tólica ha iniciado este año un dete
nido estudio deautocrítica con vis
tas a la publicación, afines del pre
sente año, del Segundo Documento 
Socio-P storal de Montevideo.

Uno d? los trabajos previos a la 
elaboración de dicho Documento, 
consiste en encuestar a creyentes y no 
creyentes, practicantes o no. acerca 
•ie 1» vida misma de la iglesia.

T'anscribimos las respuestas que a 
dicho cuestionario ofreció el compa
ñero Juan Carlos Somma.

¿Para Ud. qué es la Iglesia?

—Un comolejo fenómeno social 
con de'ivaciones politicas. religiosas 
económicas, culturales, etc. que con 
el ambiguo pero subyugante rótulo 
^e “relimen” sfe ha ido estructurando 
durante 2.000 -ños con infinitos en- 
e-anajes que hoy posibilitan el an
damiento de una fenomenal maqui
naria institucional. Desde la fe a la 
■doMna íy esto lo digo también, 
cor cupuesto. a escala nacional) la 
,rr,es¡a instrumeni-oliza en favor de 
°u poder v estabilidad, todo el apor
re de convicp'ón o miedo que puede 
extraer del hombre.

Según Ud. ¿qué hace la Iglesia?

Como institución, todo lo posible 
para adaptarse a loa ritmos oue le 
m°rca la diversificada historia de 
les hombres Es su forma de subsis
tir como tal.

¿Qué aspectos negativos le ve Ud. 
a la Iglesia?

—Fundamentalmente, el haberse 
convertido en un fenómeno social y, 
en consecuencia, funcionar de acuer 
do a las leyes de todo fenómeno so
cial. Cristo quiso que fuera un esta
do de solidaridad entre todos los 
hombres, de solidaridad creadora, es 
decir crítica, y en cambio se ha ido 
convirtiendo en una ideología está
tica, aseguradora, calificadora de 
comportamientos, desconocedora de 
la libertad del hombre y de la gra- 
tuidad esencial del don de Dios.

¿Qué aspectos positivos señalaría 
Ud. en la Iglesia?

—PeSe a 6u instltucionalización, 
hay en ella (y cada vez más) hom
bres de acción y de pensamiento que 
"desde adentro" vienen a ser algo 
asi como su conciencia externa. 
/.Ejemplos? Camilo Torres, Thelllard 
de Chardln..., muchos. Claro que 
■son individuos perseguidos, pero a la 
larga, son los que preparan los ca
minos a otros individuos y a otros 
grupos capaces (a la larga...) de ha 
cerle recuperar a la Iglesia su estro
peada naturaleza y razón de ser.

El hecho mismo * de esta encuesta, 
a nivel nacional, lo considero enoua- 
drable entre sus aspectos positivos.

¿Qué opina UdL de la vida de los 
sacerdotes y de la labor que reali
zan?

—Para la Revelación, el sacerdote 
se distingue del resto de los hombres

nada más que en dos cosas: en que 
preside el Sacramento y administra 
la Palabra. En todo lo demás (traba
jo, familia, compromiso político, etc.) 
el sacerdote es un individuo exacta
mente igual al resto de los hombres: 
con los mismos derechos y obliga
ciones. Pues bien, de hecho no veo 
que las cosas sean así. El sacerdote 
es un solitario, un privilegiado, un 
ser al margen.. .  Claro que su defor
mación forma parte de la deforma
ción general del aparato institucio
nal al que pertenece. Están los que 
se aprovechan de esta situación (en 
interminables sublimaciones de su 
sentimiento de castración básica); 
pero- están también los que la su
fren. Y no es nada fácil encontrar 
sacerdotes que hayan logrado acce
der a una síntesis (al menos tempo
raria), a una relación dialéctica, di
gamos, entre ellos y su circunstan
cia.

¿Qué opina Ud, de las “Herma
nas” y “Hermanos” y de la labor que 
realizan?

—Básicamente, lo mismo que de 
los sacerdotes, con el agravante de 
aue la Revelación los deja aún más 
desvalidos eme a éstos. O son santos 
o son neuróticos.

¿Por qué cree Ud. que la gente va 
a los templos?

—Porque considera aue cpn ello 
explícita su fe y practica su religión. 
Cuando la fe no es un compromiso 
con la persona histórica de Cristo 
sino un acatamiento a reglas de 
comportamiento y a fórmulas mági
cas para disimular la propia inse
guridad fundamental, hay que ir a 
los templos. Lo que no quiere decir 
aue quien apoya su fe en la persona 
y la palabra de Cristo, postule lá 
clausura de esas casas. La diferen
cia está en aue para quien cree en 
Cristo, todo, es “templo” : desde el 
rincón de un prostíbulo ha«ta las al
fombradas galerías de la Basílica de 
San Ped o.

¿Sabe Ud. oue hubo cambios en la 
misa? ¿Qué opinión le merecen?

—No hubo cambios en la misa, sino 
la forma de celebrarla. Han sido 
cambios de forma, coreográficos, de 
idioma. Me p” recen interesantes: po
sibilitan un mayor entendimiento de 
aue todo eso es secundario; de que 
lo principal es otra cosa.

+
¿Está Ud. relacionado con la pa

rroquia de su barrio? ¿Cómo? ¿Para 
qué?

—No. /Para aué? Cofradías, rosa
rios. mises, novenas, procesiones..., 
¿hasta cuándo?

Frente a lo- problemas actuales de 
la iuvpntnd, qué cree Ud. que hace 
la Iglesia?

—TTna r.ept’dad de cosas... inútiles. 
La iuveotud nece-ita ser escuchada, 
obedecida, estireu’ ada. Las neurosis 
o “locuras” propias d “ la juventud 
no se curan con recetas o ejercicios 
espirituales. Hav que hacerse ioven, 
primero: padecer esos “problemas” , 
vivirlos como son. para poder luego 
resolverlos no como los resolverla un 
adulto paternalista sino un joven au

daz y maduro. Confieso que soy pe
simista: la iglesia, como institución, 
nunca estará dispuesta (no puede!) 
a hacerse joven; está demasiado 
acostumbrada a ser lá "santa ma
dre” . ..

En caso de mandar a sus hijos a 
un colegio católico, ¿por qué lo ha
ría?

—Ni siquiera en modo condicional 
encuentro razones válidas para man
dar a mis hijos a un colegio católi
co. Tendría que encarar la ardua 
suposición de que cambiaran radical
mente. Me parece tan sin sentido un 
colegio católico corno una piscina 
católica o una boite católica.

¿Cree que la Iglesia es poderosa? 
¿En qué ve Ud. ese poder?

—Sí. es dolorosamente poderosa. El 
subversivo antimperialista asesinado 
por los servidores de Roma, hace 20 
siglos, quiso que ei único poder de la 
iglesia radicara en servir a los más 
pobres, a los más oprimidos por la 
injusticia. Era un poder extraño, di
fícil, que la enfrentaba al sentido 
mismo del hombre sobre la tierra. 
Algunos lo entendieron y asumieron 
la dura responsabilidad de ese poder. 
Pero la gran maquinaria eclesiásti
ca cambió aquel poder (de fermen
to, de sal, de simiente) por el fácil 
y halagador poder del dinero y del 
imperialismo espiritual sobre las con
ciencias. Por eso, en todo el curso 
de su historia se ha dejado instru- 
mentalizar por los políticos de tur
no, asegurando así su estabilidad 
institucional, su doloroso poder.

¿De dónde proviene el dinero de 
la Iglesia y en qué se usa?

. .—Desde el platillo que pasa el sa
cristán durante las misas, hasta las 
incontables acciones en las socieda
des y compañías más poderosas del 
mundo. Pablo VI acaba de dar un 
ejemplo del destino de esos dineros: 
oreó un fondo para el desarrollo de 
los países latinoamericanos y eligió 
como administrador omnímodo de di 
cho fondo al Banco Interamericano 
de Desarrollo...

¿Cómo recluta la Iglesia nuevos 
miembros?

—Bueno, la pregunta me parece 
contener un tremendo olor a nostal
gias de cristiandad..., ¿me entien
de? Eso de- reclutar! Y sin embargo 
la pregunta es lamentablemente vá
lida. La Iglesia sigue reclutando 
miembros valiéndose de los intermi
nables reoursos aue le da su “poder” . 
Es curioso observar, al mismo tiem
po, cómo este sistema de recluta
miento es. hoy más que nunca, una 
de las causas de esas auarentev cri
sis de fe aue a muchos cristianos 
burooratlzación institucionalizada de 
la magia y del miedo con rostro de 
poder.

Si Ud. fue al catecismo, ¿qué sig
nificó en aquél momento para Ud.? 
¿Tiene hoy alguna influencia en su 
vida?

—Yo era un niño católico. . .  Lo 
aprendía de memoria v me daban 
premios. ¿Hoy? Es un recuerdo triste.

|_A interpelación planteada por el 
senador Carlos Julio Pereira (Mo

vimiento de Rocha) a' los Minis
tros Pelrano Fació y Mcintaner acer
ca de la política oficial de carnes, 
ha tenido Ipunz antes derivaciones.

Ha catalizado un proceso critico, 
ya muy maduro en- el verano, y que 
se ha precipitado ahora a tempera
turas cercanas al estallido.

La gran prensa y los círculos po
lítico-parlamentarios enfatizan la 
gravitación de la censura senaturial 
y sus probables consecuencias, ai 
aplicarse los artículos 147 y 148 de 
la Constitución de 1966 qué pueden 
resultar en la disolución de las Cá
maras y en la convocatoria a elec
ciones ocho domingos más tarde.

Pero éste no es el único plano en 
que la crisis eolítica discurre y. en 
nuestra opinión, ni siquiera el prin
cipal.

Es una crisis qué se abre en un 
abanico de contradicciones a dife
rentes profundidades v con cam
biante imnortancia relativa de cada 
una de ellas.

Consideramos de positiva utilidad, 
justamente, ubicar los episodios .po
línico - parlamentarios acaecidos y 
sus nosibles efectos, en el conjimto 
de dicha compleia coyuntura. No 
hacerlo sería restringir el análisis 
a las querellas planteadas en el seno 
de los poderes de gobierno V éstos 
constituyen sólo una narte del siste
ma oligarco - imperialista. La crisis, 
en cambio, abarca y conmueve al 
conjunto, a todo el régimen, y los 
sucesos del -Sena do v del palacio Es- 
tévez son más bien consecuencias 
aue causas en ei conflictual desa
rrollo al aue asistimos.

Pero si nuestro propósito es ahon
dar. es bucear en la trastienda de 
los hechos, es pesquisar la real sig
nificación de los acontecimientos, 
debemos emnezar por establecerlos 
tal como son, en su sencilla des
nudez.

LOS SENADORES REVANCHISTAS

La intérnela ción promovida por el 
senador Pereira —al cual se sumó, 
luego, como cointerpelant.e el sena
dor Wilson Ferreira Aldunat-e— dio 
lugar a una larga, viva y muv inte
resante discusión —aue es amniis- 
mente comentada en otra página 
de esta edición— v culminó con nn 
voto de censura al Ministro de In
dustria y Comercio por 19 voto* en 
31 y Juego en una m o c i ó n  nue 
pone en juego los mecanismos de los 
arts. 147 y 148 de la Constituc'ón.

.. Aptqs , de. considerar las conno
taciones politicas del resultado, vea
mos su significación jurídica.

La Asamblea debe ratificar o recti
ficar lo decidido por el Senado

Si ,1o rectifica, el asunto queda 
concluido ehi.

SI lo ratifica, pupde ocurrir nue lo 
haga ñor una m°vorta de 2/3. o 
por maieo-ia simóle. En el primer 
caso, el M'nlstm cae v es también 
el nunto final de la. disputa.

P°ro en el ¡segundó —mavorja 
simple—. ei Presidente puede obser
var la decisión de la Asamblea y 
ésta cuenta con JO días de nl«zo 
para pronunciaron pi r>0 se pronun
cia. la observación nueda en ol» SI 
lo hace, puede acaecer aue lo baga 
ñor 3/5 de votantes v entonces el 
M'nlstro caerá sin más trámite ni 
ulteriores consecuencia® Institucio
nales. Pero si no logra ios 3/5 (79 
sufrftsdos). pero Igualmente ratifica 
la. censura por simóle ma vorfa. el 
p-esidcn*,e pod-á sostener a su Se
cretario de Est°do v disoly<>r ambas 
Cámaras en un plazo de 48 horas,
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L a  c r i s i s  p o lític a .
convocando a nuevos comicios en el 
octavo domingo siguiente.

¿Qué nos muestra el rostro polí
tico de tales mecanismos, ya en ple
no funcionamiento?

En primer lugar, que la votación 
de la madrugada del jueves al vier
nes de la semana pasada (13 se
nadores blancos, más Michelini, Al
ba Roba lio. Mastalli, Vasconcellos, 
Cxrrere Sipriza y Enrique Rodríguez) 
por la censura, posee un inequivooo 
sabor a revancha de la humillación 
infligida por el Presidente, el año ■ 
pasado, a la oposición senaturial.

Se recordará que en ocasión de 
la interpelación planteada por el 
senador de la lista 99 al entonces 
Ministro del Interior, Dr. Eduardo 
Jiménez de Aréchaga, el Presidente 
desafió a los opositores para que 
pusieran en movimiento los dispo
sitivos institucionales de la censura 
que pueden desembocar en la diso
lución del Parlamento y que, al ha
cerlo, jugó sus oartas al miedo de 
la mayoría de los legisladores a per
der sus bancas en nuevas y sor
presivas elecciones.

Fue un golpe bajo, pero muy inte
ligente y eficaz. El Senado dio mar
cha atrás y contribuyó - al ya dete
riorado prestigio del Poder Legisla- 
Legislativo; no sólo desesperadamen
te inoperante, sino omiso y sumiso 
ante los reiterados atropellos come
tidos al amparo de las medidas de 
seguridad.

Ahora, la mayoría opositora de la 
Cámara alta estaba entre la espada 
y la pared. Si censura sólo moral
mente, hace el ridículo y la con
servación de la banca para la mayor 
parte de los senadores, en esas cir
cunstancias, significaba, simplemen
te, prolongar su mandato hasta 1971, 
pero, a la vez, hipotecar todo su 
futuro -político.

Era muy claro que si el desafío 
volvía a plantearse, tendría que ser 
aceptado. Los opositores no podían 
recular dos veces, a riesgo de hun
dirse definitivamente en medio de 
la más fría indiferencia popular.

Pero en esta oportunidad el en
vite no provino del Palacio Estévez, 
sino del senador Martín Echegoyen.

Un haz de interrogantes rodean 
la actitud del discutido dirigente, 
hoy tan alejado del nopulismo na
cionalista de Luis Alberto de He
rrera y convertido, él sí, en “sol
dado tranquilo” de Pacheco Argco 
durante los últimos meses.

Los hombres de su séquito expli
can el viraje por diferentes razones.

La más importante: diluir la ima
gen de aparcero de un gobierno ca
da vez más resistido por las masás 
y colocarse en ventaja ante los de
más sectores del Partido Nacional, 
cuando va llegando la hora de ubi- 

' carse para las elecciones del 71.
Pero también habrían incidido sus 

resentimientos ante ciertas actitu
des del Poder Ejecutivo: posibilitar 
la nueva elección del Dr. Rodríguez 
Zorrilla para la Dirección de En
señanza Secundaria, aspectos “de- 

‘ masiado abrasilerados” de la política 
exterior del gobierno, reticencias pa
ra aceptar algunas de sus soluciones 
o caprichos (fórmulas instituciona
lizadas de coparticipación, etc.), etc.

Las consideraciones sobre la cues
tión pueden mantenerse en este pla
no —puramente político - parlamen
tarlo— partidario indefinidamente. 
El trapisondeo, el complicado juego 
de segundas intenciones, el arte de 
acomodarse y ejecutar impecables 
zancadillas a adversarios v correli
gionarios. es tan sutil, mañoso y ri
co en sórdidos matices y delezna
bles recursos, aue permite teier su
posiciones e hipótesis al paladar del 
analista.

Pero pretender explicar la actual

crisis política y sus probables deri
vaciones, sólo manejando los “valo
res” y factores del interés político- 
partidario, de la aritmética de las 
bancas, de las ambiciones de los 
caciques, es renunciar a entender 
es esconder, como el avestruz, la ca
beza en un hoyo mientras la tem
pestad se cierne sobre todos.

LOS OTROS PLANOS DE 
LA CRISIS

No nos cabe la menor duda de 
que en la decisión del Senado se ha 
reflejado, directa o indirectamente, 
la dura, intransigente y por mo
mentos violenta lucha que los tra
bajadores de la carne vienen soste
niendo contra la política del go
bierno.

No puede olvidarse que en el Ce- 
.rro, en Fray Bentos y en Las Pie
dras, se desarrolla, rápida y vigo
rosamente. una nueva modalidad de 
combate sindical, un nuevo enfoque 
de la lucha de clases y que los vie
jos y desgastados recursos del "ges- 
tionismo” , de la estrategia de “pre
siones” en busca de mediaciones y 
acuerdos, son superados por actos 
que no pueden ser desoídos, que no 
pueden ser engatusados por el fácil 
prometer de los políticos, que gol
pean directa y dramáticamente, por
que son la expresión de un pueblo 
trabajador que demuestra —como di
ce Mario Benedetti en reciente re
portaje— que es sobre todo su pa
ciencia la que está en crisis.

La censura senaturial a Peirano 
Fació es una demostración más de 
lo adecuado v correcto de esa nueva 
tesitura sindical, que el Cerro y 
Fray Bentos —viejos y creadores 
baluartes de la lucha de masas en 
la historia del Uruguay— están ex
perimentando al contrafilo de los 
sucesos y que estuvo perennemente 
presente, como el convidado de pie
dra, en el largo e intenso debate 
parlamentario.

En segundó lugar, a Peirano no 
loi sostiene y  apoya toda la oligar- 
quía.

Porque la política de carnes del 
gobii^rno no representa, de igual 
manera, a los intereses del conjunto 
del sistema.

Es cierto que la tendencia pro
funda en nuestras sociedades, es a 
constituir una cías® dominante úni
ca, asociada a los monopolios impe
rialistas y dueña de la tierra, la 
banca, la gran industria y el gran 
comercio. Pero, eso no quiere decir 
oué desaparezcan las contradicciones 
dentro de la clase explotadora; sino 
que, simplemente, oamblan de perfil, 
de forma Ya no es el tradicional y 
nítido conflicto entre burguesía in
dustrial y Oligarquía latifundista,

' Sino. Por ejemplo, entre gruoos fi- 
‘ náncieros todos ellos con múltiples 

intereses, pero fen los cuales el én
fasis de esos intereses ,es distinto. 
En unos predominan los agropecua
rios y en otros los financieros, unos 
están estrechamente ligados a cier
tos Inversores extranjeros v otros 
representan a monopolios que riva
lizan con los anteriores.

El intrincado espectro de intereses 
es mucho más difícil conciliar a me
dida que la crisis prospera.

Es el ejemplo del tarro de dulce 
robado v de los niños angurrlentos, 
.que tantas veces hemos exnuesto pa
ra explicar las contradicciones eco
nómicas v políticas de nuestras cla
ses dominantes.

Mientras hay dulce en la abundan
cia los niños comen a cuchara de 
sopa, sin incomodarse unos a otros. 
Pero cuando pueda muy poco y si 
uno mete la cuchara es a exnensas 
del otro, empiezan los empujones y 
los forcejeos.

El Uruguay de hoy, pobre y más 
subdesarrollado que nunca, no da 
para medrar por igual y vorazmente 
a los diferentes grupos de intereses 
en que se divide la oligarquía.

Son notorias las rujdas querellas 
entre cierto sector de banqueros —al 
cual pertenece, justamente, ei Mi
nistro censurado— y otro acaudilla
do por un gran banco tradicional de 
plaza.

Es sabido que la Federación Rural 
se opone a la entrega del abasto de 
Montevideo a los frigoríficos extran
jeros y que el Dr. Frick Davies se ale
jó por eso del gobierno.

La voz de Ferreira Aldunate, cor
tante e implacable en el castigo de 
Peirano, fue, evidentemente, la voz 
de esas fuerzas que no quieren per
der ;al Ffiganal como salvaguarda 
de los precios del ganado.

Pero a su turno el Ministro cuen
ta con el unánime respaldo de las 
empresas —lo hicieron público en un 
remitido de prensa— y con los legis
ladores quincistas que las expresan 
politicamente.

Si muy importante fue la gravita
ción de la lucha obrera en el debate 
del Senado, nadie puede minimizar 
el grado en que se disputaron en él 
estos conflictos entre diferentes sec
tores de la oligarquía y del capital 
extranjero.

LAS PAUTAS DE FUTURO

.Si deseamos estimar la real signi
ficación de los recientes sucesos polí
ticos-parlamentarlos, forzosamente 
hemos de proyectarlos en ese tras
fondo económico-social donde se ha
llan los planos más hondos de la 
crisis.

Y, por supuesto, si queremos tener 
una idea de lo que puede sobreve
nir, del desenlace de la actual coyun
tura. esos faotores son imprescindi
bles por que son los más determinan
tes.

Se afirma, con cierta ligereza, que 
el gobierno y el sector echegoyenis- 
ta anhelan la instancia electoral por 
que les conviene, por que les permi
tirá obtener ventajas políticas sobre 

• las otras corrientes de sus respectivos 
lemas.

Esa es una ecuación incompleta, 
una formulación parcial, manca de 
las perspectivas políticas.

El gobierno está viviendo dificul
tades serias con el Imperio.

Los yanquis objetan el tremendo 
déficit fiscal que nos agobia, recla
man contra el uso de recursos de la 
Ley 480 en gastos presupuéstales, 
exigen una nueva devaluación, etc.

Es tan evidente la tensión entre 
Wall Street y el pacheauismó, que 
el enviado nixoniano, Nelson Roe-

kefeller, se detendrá apenas 24 ho
ras en Montevideo.

Una publicación tan oficialista 
domo 1'El Diaflo”, ha rpacolonado 
ác id amen te a la descortesía: “Aún 
habida cuenta de nuestra pequeñez, 
parece demasiado poco. En un día, 
no podrá enterarse seriamente de 
nada, hablar seriamente de nada, 
Uévsprse (ninguna impresión seria” . 
Que es como expresar: ¿a que viene 
entonces?

Es cierto que estos escozores 
con el CIAP y con el Fondo Mo
netario Internacional se desolve
rán devaluando. Peto si se de- 
valúa antes de los comicios, el ofi
cialismo será sepultado en una ma
rejada de votos opositores. Lo que 
quiere decir que si el Presidente jue
ga la carta de las elecc’ones —que 
serían alrededor de fines de agos
to—, es porque puede aguantar la 
moneda hasta esa fecha; y ¿puede?

Seguramente lo que decidirá el de
senlace electoral, o no, de la actual 
encrucijada, sea la evaluación global 
que la clase dominante haga sob-e 
si un proceso electoral, a esta altura, 
debilita o fortalece al sistema.

No podemos olvidar que los intere
ses de los bancos, del latifundio y de 
los monopolios cuentan mucho más 
que las aspiraciones y vanidades de 
los políticos profesionales; quienes, 
en el retablo, ofician de marionetas 
y no de titiriteros.

En otro artículo, estudiaremos la 
posibilidad electoral desde este án
gulo. Pero consideramos que ello no 
es lo fundamental.

Con Ministro censurado o sin Mi
nistro censurado, el pueblo seguirá 
soportando la receta del FMI. Con 
ello queremos expresar que censurar 
a Peirano es importante, pero que 
no es en torno a la cuest'ón de una 
censura parlamentaria que se dilu
cida el destino d? los explotados en 
esta hora de la República.

Si hay comicios y estos se llevan a 
cabo dentro de los marcos tradicio
nales con que nuestra diestra oligar
quía ha sabido embretar las luchas 
electorales; casi nada cambiará y si 
cambia, es para que todo siga como 
estaba.

Lo que no significa tampoco, deses
timar la trascendencia del sufragio, 
sino situarlo en el conjunto del pro
ceso histórico que estamos viviendo.

En resumen, quien asDira a de
sentrañar las claves del futuro uru
guayo, que no mire tanto hacia el 
parlamento y las posibles y relati
vas alteraciones en la distribución de 
las bancas, y observar más y mejor, 
como se dilucida la ‘pugné' de tenden
cias dentro de la CNT y como crece 
en vez la ira popular en las calles y 
en el campo. Allí encontrará las res
puestas substanciales.
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Izquierda

LA M ARCHA
|TUIMOS a su enouentro con varios compañeros a lle

varles nuestra solidaridad. Al regresar escribo estas 
líneas mientras la marcha a pie de los trabajadores 
frigoríficos de Fray Bentos y Casablanca se encuentra de
tenida por las fuerzas de lá Folíola y 'd e l Ejército a 10 
kilómetros más allá de-la  ciudad dé Rosarlo.

Los cronistas de IZQUIERDA informarán de lo ocu
rrido y dirán lo que. vieron y . lo que oyeron durante 
nuestra visita al cam pam ento...

Por mi parte, siento como imperativo ideológico y m o
ral. como mandato solidario, el deber de expresar aquí la 
impresión que me ha producido esta sacrificada y altiva 
manifestación obrera, asi como algunas reflexiones sobre 
su significación.

Los obreros del Anglo (hoy ex-Anglo), han realizado 
otras marchas a lo largo de una lucha en la que han 
tenido que enfrentar repetidamente ya los planes y las 
maniobras de la empresa extranjera, ya la política tor
tuosa de los gobiernos en materia de industria frigorí
fica.

En todos los casos han contado con la solidaridad 
del pueblo fraybentino. identificado oon las justas pro
testas. con los postulados y con las conquistas de la ma
sa obrera del frigorífico y consciente de que la causa 
de los trabajadores es la causa de la ciudad y de la re
gión. Consciente también de que, cuando ellos defienden 
su fuente de trabajo, su salario, los derechos gremiales 
conquistados, están defendiendo, al mismo tiempo, la. 
economía general de la población.

Este es uno de esos casos. La certeza del apoyo aue 
el pueblo de Fray Bentos presta a esta lucha, represen
tada por la Marcha hacia Montevideo, no puede ser des
virtuada por informaciones de mala fe ni por los falaces 
pretextos para la agresión policial perpetrada hace unos 
rií^s contra una pacífica manifestación de los traba ja - 
Ho res. Fue una agresión que. según nos dicen los inte
grantes de la Marcha con que hablamos, ha producido es
tupor e indignación .en la ciudad. Nunca, en los últimos 
40 años, se habían producido allí represiones policiales 
com o la ocurrido en la semana pasada.

Es un s im o  del “ nuevo” tiempo; otro signo del ré- 
gim éa oacheouista que lógicamente, por ser de esencia 
ant.’ -ob ’-era. tenía aue mostrarse tal cual es, más tarde 
o más temprano, en una ciudad en la que existe una 
importante masa proletaria concentrada en una indus
tria y sindicalmente organizada.

He estado en contacto con otras “Marchas" de los 
obreros de Río Negro A ello me han impulsado mis de
beres de militante socialista, de legislador del Partido an
tes v. en todos los ca«os. el deseo de adelantar un salu
do fraterno y solidario a com pañeros de lucha.

El contacto és reconfortante y aleccionador. Yo re
cetaría a quienes pu°dan sentirse, en algún momento de
bilitados o excépticos en su posición de lucha anticapi- 
tallsta obrera y socialista, el excelente tónico aue es la 
absorción del espíritu combativo aué' se irradia de un 
auténtico elemnlo. com o esté, de lo que es el enfrenta- 
m 'ento de la clase trabajadora con quienes usan contra 
ella el poder del Estado

La decisión. crvd°m ente. clasista v reaccionarla, de 
privar a  los trabaladores de los frigoríficos de un “bene
ficio social” , la adquisición de dos kilos de carpe, aue 
inteera la propia retribución salarial al non^r ai desou- 
bierto. sin disimulos provocativa menté, la índole de la 
política social del gobierno .desata la enérgica respues
ta sindical la huelga de la industria de la parne v stp-  
nera actitudes decididas y  combativas com o esta Marcha 
de los trabaladores de Casablanca y de Fray Bentos.

l a  lecc’ón de dignidad proletaria y de noble y jus
tificada rebeldía que vienen dictando, a través del largo 
y  d iño camino obliga la fervorosa solidaridad de todos 
los sectores, populares.

El hecho se produce en medio del estimulante cuadto" 
general constituido por la respuesta que, junto a las or
ganizaciones obreras de la industria de ,1a carne han 
dado los gremios vinculados a su actividad^ al ataque d°l 
gobierno contra el salario de los trabajadores da dicha 
industria. Y  esta conducta gremial, presidida por la. con
signa de la resistencia y por la práctica de la solidaridad 
obrera, también tonifica y hace ver con  más optimismo 
el porvenir.

El gremio de la carne y los gremios solidarios están 
prestando, en este momento, un importante servicio al 
país al plantarse enérgicamente frente a una política 
antl-obrera, aue es un aspecto fundamental y un sig
no característico de un plan económico - social de con
secuencias funestas para la República.

En el panorama de una lucha aue, pase lo que pase, 
tendrá resultados fecundos, la Marcha a pie de los tra
bajadores de Fray Bentos y Casablanca es uñ capítulo 
muy importante y un honroso ejemplo.

Noticias para Otero:
E L  O .B .E . E S T A R IA  
C O N  L O S  T U P A S

/RUANDO el O.B.E. se fue a Estados Unl- 
** dos la cosa no me gustó nada

O.B.E. (Orden del Imperio Británico) es la 
sigla que puso al costado de su firma el en
tonces Ministro, no de Relaciones Exteriores 
de Gran Bretaña, sino el más modesto Luir 
si de nuestro Uruguay, cuando le recordó en 
carta a Bertrand Russell que había sido dis
cípulo suyo.

Con esa carta impedía la instalación en 
Uruguay de la Comisión qué juzga por 
sus delitos en el- Vietnam a Estados Unidos.

No se divulgó lo que hizo Bertrand-Russell 
con la carta, pero se sabe que el filósofo— al 
mismo tiempo que la tiraba a la papelera— , 
idijo: "No sé porqué sej empeñará uno en 
enseñar a cierta gente” .

Nos hubiera parecido más adecuado que 
Luisi, a quien desde entonces conocimos por 
O.B.E, se hubiera ido de Ministro a Gran 
Bretaña aprovechando, entre otras cosas, su 
extenso conocimiento (siendo Ministro llegó 
hasta la India) de la Comunidad Británica 
de Naciones.

En la Gran Bretaña, además, podía haber 
ampliado su colección de pipas Dunhill, usan
do también los tabacos de la misma marca.

Con motivo de la publicación de la Revis
ta “Time”, objetiva, por cierto, sobre los Tu
pamaros, en la cual se les comparaba oon 
Robin Hood, el OB.E. le envió una carta al 
editor de esa publicación estableciendo que 
sus Robin Hood —aunque un tanto herrum
brosos— repartía el dinero entre los pobres, 
cosa que no hacían los Tupamaros.

Además, en cierto modo parece lamentar 
el poco uso de armas de.fuego que hacen los 
Tupamaros que, en definitiva, hedían me
nos ruidos que algunos fuegos de artificio.

Cuando el O.B.E. habla de “ mi Robin Hood”

parece cónsustanciado y hasta admirando al 
personaje tan simpático que encarnara Errol 
Flyn.

Para un O.B E., esa simpatía por un “de
lincuente" inglés no parece muy adecuada 
a su propia categoría de O B.E.

Tal vez si los Tupamaros actuaran con pi
cas, palos y flechas, y el OB.E. estuviera jun
to con aquellos que se beneficiarían con el 
reparto, es probable aue se sustanciaran al
gunas bases de acuerdo.

Pero también sería posible que el OB.E. 
se entusiasmara-si en lugar de usar poco las 
armas de fuego, los Tupamaros anduvieran 
á tiro limpio por un. quítame allá esas pajas.

Invoca como testigo de esta afirmación so
bre el poco uso de armas de fuego, que el 
considera un dem érito,'a sus congéneres los 
turistas, con los cuales . debe haber frater
nizado e n . su turística épooa de Ministro de 
Relaciones Exteriores.

No creemos exagerar,, pues, si afirmamos 
que el O.B.E. condicionaría su apoyo a los 
Tupamaros a que estos repartieran de inme
diato lo obtenido en los asaltos e hicieran 
uso en abundancia de las armas de fuego

Por mucho menos que ésto, un Comisario 
dependiente de Otero llamó a la Jefatura a 
declarar al Dr. Aguerre Cat, encargado de 
la Subsecretaría del Ministerio de Transpor
te, Turismo y algo más.

Cuando su última visita al Uruguay para 
que explicara qué se comentaba o había de 
cierto de las andanzas de Charlone, el O.BX 
aún no había escrito esta carta.

De cualquier manera, Otero puede espe
rarlo para la próxima.

Lo puede hacer con tranquilidad.
Al otro comisario no le pasó nada.

H .

H E C H O S  DE L A  CRISIS
ETL año pasado, el porcen- 

taje de niños prematuros 
nacidos —según estadísticas 
de los sanatorios de AsignaL 
ciones—  fue del 10.43%. Y  la 
causa que origina el hecho 
es. según explican los técni
cos, la mala alimentación de 
la madre. Además, según to
dos los cálculos, en los últi
mos tiempos aumenta el nú
mero de madres cuyos esposos 
están desocupados.

Sesrún datos recogidos Dor 
el diario El Día, un análisis 
estadístico realizado por el 
ingeniero Cesáreo Villegas se
ñala que en 1957 se registró 
un porcentaje del 13.15% de 
prematuros entre las familias 
con ingresos entre 126 y 175 
pesos; y cuando dichos Ingre
sos pasaban los 276. el índice 
de prematuros era de cero.

El doctor Aqulles Delflno 
respondió con un categórico 
“ sí” a una pr°gunta acerca 
de si incide el nivel econó
mico y la mala alimentación 
entre las causas determ 'nan- 
tes de los nacimientos pre
maturos.

Movimiento coordinador 
del Magisterio

Maestros y padres:
El Movimiento Coordinador 

del Maglstrlo de Montevideo, 
los Invita a participar en la 
mesa redonda sobre "Análisis 
profundo de la Orientación 
Educacional de la E s c u e l a  
N<? 157 de Villa García” .
Día; Martes 3 de junio.
Hora: 18.

Local: Maldonado 1170

Un caso expuesto junto a 
otros diez en el Congreso de 
Nutrición realizado en Cara
cas es el siguiente: un niño 
de un año debía ser operado 
de hernia. Para su recupe- 
ráción —pues presentaba un 
estado distrófico— antes de la 
operación, fue reintegrado a su 
familia. Como no mejoraba se 
le atendió en el sanatorio. En

base a leche y ácidos amina- 
dos del BPC (producto que se 
prepara en el Instituto de 
Pesoa de la Facultad de Vete
rinaria), el chico, en seis me
ses asimiló proteínas que hu
bieran requerido un año,, la 
hernia se redujo, caminó (es
taba casi inmovilizado), y su 
coeficiente intelectual aumen
tó del 25% al 60%.

¿Porque el Consejo de Primaria 
no usa los locales que posee?

£ O N  conocidas las innu
merables carencias que 

padece la Escuela Públioa. 
Los padres de los niños 
que concurren a ella y los 
propios maestros d e b e n  

.aportar gran parte del ma
terial necesario para el 
quehacer diario.

Uno de los problemas 
más agudos oue en estos 
momentos enfrenta la Es
cuela Pública urueuaya es 
la carencia de locales Só’ o 
en Montevideo hay 43.659 
alumnos sin ubicación, de 
acuerdo a “ la capacidad 
potencial locativa máxima 
de los locales existentes” . 
Para paliar esta situación 
se improvisan clases en pa
sillos, cocinas, nattos, co
rredores, se subdlvlden sa
lones por medio de mam
paras, trabajan dos clases 
en un mismo salón, se re
forman hasta cuartos de 
baño para ser utilizados 
como salones de clase.

Sin embargo, el Ente po

see inmuebles de valor mul
timillonario en Montevideo 
y el interior qué no utiliza 
o que los utiliza con otros 
fines que no son los edu
cativos.

Planteado el problema a 
los integrantes del 'Cénse
lo, han résjfcmdido qué ‘ los 
Inmuebles séffáii destina
dos a la brevedad como 
locales escolares, y aue los 
que no sirven para ese fin, 
serían rematados y su pro
ducto destinado a cons
truir edificios y locales es
colares.

Hbsta el momento el 
Con«p1o de Primarla no ha 
cumol'do con lo exnresado 
anteriormente En este pro
blema, oue atenta directa
mente contra los resultados 
educativos, no se buscan 
ránldas soluciones, mien
tras se actúa diligentemen
te cuando se trata de des
tituir maestras o introducir 
a los Cuernos de Paz en la 
Escuela Pública.
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¿Recuerda

-Jai ü

por MILITANTE

1) Que el 2 de mayo de 
1960, con motivo de la visita 
de' Elsenhower a Montevideo, 
los estudiantes manifestaron 
públicamente su milfltancla 
antlmperialista y su solidari
dad con la Revolución Cu
bana, y la policía' del go
bierno blanco reprimió bru
talmente los actos de los uni
versitarios y atentó contra 
los edificios de la Universidad 
y de la Facultad de Arqui
tectura.

★
2) Que Onganía a c e r t ó  

euando, según se dijo, afirmó 
al comienzo del año que 1969 
ofrecería dificultades “con la 
Iglesia y con la Universidad” . 
En ambos campos se han pro
ducido serios conflictos con 
el régimen gorila argentino.

★
3) Que en mayo de 1946 el 

Partido Socialista convocaba 
a una Convención Nacional 
para considerar públicamente 
el Movimiento “Por un Nuevo 
Uruguay” sobre la base del 
primer plan integral estructu
rado en el país para, trans
formar su economía, con un 
contenido socialista.

★

4) Que cuarenta hectáreas 
de terreno en plena ciudad 
siguen usufructuadas para re
creo de unos pocos socios del 
Club de Golf.

★

5) Que mantiene actuali
dad un pensamiento de Rosa 
Luxemburgo que nos hace lle
gar un compañero con mo
tivo de haber publicado en 
esta columna unos conceptos 
suyos sobre los niños prole
tarios: “El Partido no puede 
ni debe ser fatalista esperan
do con los brazos cruzados la 
llegada de la situación revo
lucionaria, esperar que caiga 
espontáneamente de) cielo este 
movimiento. Por el contrario, 
es su deber, como siempre, 
preceder la evoluc ón de las 
cosas, buscar el precipitarlas 
indicando al proletariado la 
llegada Inevitable de éste pe
riodo revolucionarlo".

★

6) Que se ha reiterado la 
denuncia de que en varios 
países se “perfeccionan”  las 
armas químicas y bacterioló
gicas de extermin.o en masa; 
se crean microorganismos, vi
rus y toxinas y se sinteti
zan nuevos medios agresivos 
mortíferos, sicógenos e irri
tantes de enorme potencia.

★

7) Que se ha clausurado 
recientemente en Estocolrho 
la Conferencia Internacional 
de Apoyo al Pueblo Vietnami
ta; a la que asistieron casi 
trescientas delegaciones de los 
cinco continentes.

★

8) Que se están realizando 
exploraciones en busca de pe
tróleo en el Océano Glacial 
Artico,

PROCESO A UNA POLITICA (IV )

Desembozada intención 
oficial de liquidar al 
Frigorífico Nacional

Escribe: Alejandro

ABUNDAN las pruebas de la cons
piración contra el Frigorífico 

Nacional. Pero es desembozada la in
tención de liquidarlo.

Ei uecreto del 21 de febrero de 
1969, que da participación a los fri
goríceos particulares en el abasto, 
en su artículo 49 distribuye asi las 
cuotas ae aicha participación:

EFCSA 28%
Nacional^ 15%
Anglo 15%
Carrasco 16%
Sudamericano 5%
del Interior 21%

Y la resolución del Poder Ejecuti-
vo del 7 de mayo p.pdo., distribuye 
las cuotas de exportaciones de oar-
nes;

EFCSA 33.96%
Carrasco 13.67%
Canelones 9.07%
Comargen 8.72%
Fray Bentos 8.32%
Sudamericano 6.24%
NACIONAL 5.14%
Colonia 3.55%

Parece increíble, pero es asi.

UN PASO ATRAS DE 40 ANOS

Otorgarle al Frigorífico Nacional 
la participación en el abasto y la ex
portación que le da el Poder Ejecu
tivo en ios cuadros precedentes signi
fica, lisa y llanamente, liquidarlo. O, 
en el mejor de los casos, reducirlo a 
la mínima expresión Darle la misma 
significación que al más modesto y 
rudimentario matadero.

¿Esa es la reestructura que busca 
el gobierno?

¿Sabrá que para llegar a tan drás
tica reducción debe dejar sin traba
jo  a no menos de 3.000 obreros y 
empleados? ¿Y dejar en desuso can
tidad de máquinas, equipo producti
vo, etc?

¿Tan equivocado estaba el legisla
dor del 28 cuando lo creó?

¿Tanta falta haoia en 1928, y pa
ra tan poco sirve en 1969?

Después de haber presenciado du
rante estos últimos 40 años el proce
der del Nacional y el de los frigo
ríficos extranjeros y particulares, 
¿puede caber duda acerca de lo que 
más conviéne al pais? ¿Es posible 
concebir que un problema que afec
ta tan hondo la economía nacional 
se deje librada a la apetencia del 
más crudp lucro privado? ¿Es posible 
que el destino del país como produc
tor como' industrializádor y como 
exporhKlor de carnes,: se realice s.n 
éi más efectivo y celoso control y
custodio del Estado?

l a  r e e s t r u c t u r a  d e  l a
INDUSTRIA FRIGORIFICA

.,,.=vád
Constituye una urgente necesidad 

nacional. No soio la reestructura del 
Frigorífico Nacional, sino la de to
da la industria.

Nuestra industria frigorífica —sal
vo el caso ae ios más recientes ma
taderos y pequeños frigoríficos—, es 
vieja, con fabricas obsoletas, anti
económicas, de lento y caro proceso, 
con altos costos y plagada de toda 
suerte de deficiencias.

Tenemos que ponernos al día. Nos 
hemos quedado enredados en la his
toria de la politiquería demagógica, 
del remiendo fácil, de la salida de 
apuro, que a todos contempla y a 
nadie moleste

Es el alto precio que estamos pa
gando por tantos años de incompe
tencia directriz, ae sumisión a la 
prepotencia extranjera, de dejar ere 
cer un caos inuustrial que comenzó 
con -un matante que, naciendo su 
negocio aun podía y, pueae —cada 
vez más—, financiar elecciones, y ele
gir parlamentarios que ios defienden. 
Defensa que, en muchos casos, tiene 
el doble carácter ae apoyo político 
y asesoramiento técnico como letra
do, etc.

La industria frigorífica debe rees
tructurarse aesde hace muchos años. 
No es'de ahora, que lo imponen los 
mercados compradores de carnes. 
Cuanao Swift y Artigas cerraron, en 
1957, no se aebia haber creado so
bre sus ruina unas seudo cooperati
va obrera que se llama Sociedad Anó 
nima. Se ueoeria haber ampliado y 
perfeccionado el Nacional, moderni
zándolo y adecuándolo a las más mo
dernas técnicas, para convertirlo en 
un frigorífico moderno, económico, 
eficaz.

El Uruguay debe levantar en 
Fray Bentos una moderna planta 
con las mismas características anota 
das. Y comenzarla de Inmediato, des
tinando a ese fin el alto precio que 
se está pagando mensualmente por 
el arrendamiento del Anglo. Y, 
mientras tanto buscarle solución ade
cuada al problema de la desocupa
ción de la mano de obra, que las 
tiene.

No se debería haber dejado crecer 
en la forma que se permitió, al mer
cado negro cerrando los ojos a una 
realidad que desembocó, en pocos 
años, en el actual caos que está ma
tando la industria, la producción, y 
el' prestigió del país.

Hay que nacionalizar la industria 
frigorífica.

Es la única solución.

¿Por qué no 
se erradicó 
la afftosa?

I A aftosa, causa aparente del 
cierre del mercado inglés de 

carnes rioplatenses, es una enfer
medad técnicamente erradicable. 
En un mundo donde muchos se
res humanos mueren de enferme
dades perfectamente curables o  de 
hambre, parecería h a s t a  lógico 
que esto también suceda con los 
animales de que se sirve el hom
bre p a r a  su alimentación. De 
cualquier forma es un hecho más 
cuya explicación tiene ralees pro
fundas.

La aftosa produce graves tras
tornos a los animales (vacunos, 
cerdos, etc.), aunque difícilmente 
provoca la muerte. Es producida 
por un virus cuyo estudio comen
zó en Alemania en 1897.

En 1938 se perfecciona la vacu
na antlaftosa y  ya en 1944 se co
mienza a usar en Uruguay. Sin 
embargó, desde esa fecha lo reali
zado se reduce a esporádicas va
cunaciones y a numerosos pro
yectos, nunca realizados, de cam
pañas antlaftosa.

El penúltimo de estos proyectos 
establece como “objetivo básico 
la erradicación total de la aftosa 
en un plazo de 10 años”, lo cual 
se realizará en dos etapas: “la 
primera, busca reducir la inci
dencia de la enfermedad; la se
gunda, en la que se espera erra
dicar totalmente la aftosa del 
país”  (CIDE, Plan de Desarrollo 
Agropecuario. T. H, pág. 271).

Cuando un pais logra erradicar 
la fiebre aftosa, como Inglaterra, 
los brotes epidémicos se controlan 
por medio de la matanza de los 
animales enfermos, hecho impo
sible cuando la enfermedad está 
generalizada, como en el Uruguay.

La aftosa, técnicamente erradi
cable, sigue provocando cuantio
sas pérdidas. ¿Por qué no se apli
có la técnica? El latifundista se 
ha caracterizado por no ser re
ceptivo a la mejora técnica en la 
actividad, y es así como la ga
nadería no progresó en 30 años. 
Sus intereses lo han llevado al 
gran consumo o a invertir en la 
industria en condiciones privile
giadas, o en la actividad especu
lativa, sea a través de los bancos 
o colocando dinero en el exterior. 
Él Estado, por su parte, bastante 
eficiente en aplicar la fuerza en 
favor del derecho de propiedad, 
no ha hecho nada: puros pape
les; hojas muertas para el ca
nasto.

El ejemplo concreto de la aftosa 
muestra cómo la técnica es, en 
esta sociedad, un instrumento ai 
servicio de la clase dominante y 
no de la “sociedad” en general.

Para llegar a ello, hay que defen
der, prestigiar y fortalecer al Frigo
rífico Nacional, pilar fundamental e 
insustituible de esa nacionalización.

Y el país debe producir mayor 
oantidad de hacienda^ acortando el 
ciclo, abaratando su costo, y por en
de, su precio. Ello requiere erradi
car el latifundio.

Y en el comercio exterior debe 
romper los moldes que nos oprimen 
y nos explotan; el mundo es amplio, 
hay que salir a buscar mercados y 
competir con los demás países pro
ductores.

Podemos y debemos comerciar con 
el mundo socialista en beneficiosos y 
amplios negocios de trueque que 
tanto beneficiaría al país. Cambiar 
carnes por frigoríficos, por plantas 
de alta técnica, por buques frigorí
ficos, etc.

Todo eso puede y debe hacerse, a 
la brevedad. Hoy. Mañana será tarde.
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M e n s a j e  S o c i a l i s t a
QUE EL PUEBLO NO SE DISTRAIGA

I A opinión pública nacional está siendo concentrada al
rededor de la crisis política que se ha suscitado entre 

el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo con motivo de 
la eventual censura al Ministro Peirano Fació.

La radio, la prensa y la televisión que sostienen al sis
tema abundan en entrevistas y cálculos acerca de si cae 
el Ministro, si cae el Poder Legislativo o si no cae nadie.

El hecho crea expectativa, sin duda, tiene causas y ten
drá efectos que las bases y la militancia de todos los sec
tores populares en lucha necesariamente deben analizar.

CRISIS POLITICA

El pivot de lac risis Peirano 
aparece oojetivamoite muivi- 
auauzado en ei r¿truno Nacio
nal, cuyo vueico oposicionista 
en cuanto se decidiera a ac
tuar iDa a producir necesaria
mente este electo en el juego 
tiauicionai de amalgamas po
líticos con que ios Partíaos 
Colorado y Nacional vienen 
soorevivienoo en la historia oe 
nuestro país.

La situación presente del 
UrugUay, su coyuntura eco
nómica y social y los objetivos 
que tienen lijados los grupos 
económicos dominantes (en 
sociedad con los intereses de 
la banca y las empresas in
ternacionales), está perfecta
mente comprendida por los 
grupos ponticos tradicionales 
en ia misma forma que ha 
hecho conciencia en la mili- 
tancia sindical, estudiantil y 
en la dirigencia política de 
los sectores de izquierda.

La maraña de esos objeti
vos es una red de hierro, una 
cárcel sin alternativas para 
las soluciones políticas tradi
cionales. Antes, en el Üruguay 
fácil, ios objetivos de las cla
ses dominantes se conseguían 
al mismo tiempo que éstas —a 
través de la política interme
diaria—, concedían a un gre
mio y a otro adelantos labo
rales o sociales. Ahora eso no 
es posible y los políticos tra
dicionales no tienen posibili
dad de actuar; ya no pueden 
funcionar como antes, otor
gando cantidad de empleos; 
ya no hacen de "mediadores” 
en conflictos laborales, en los 
que antes poaian conseguir 
un porcentaje un poco más 
alto en el aumento salarial, 
ya no pueden “gestionar” la 
libertad de obreros y estu
diantes, porque rebotan en los 
comandos policiales; ya no 
tienen n a d a  que prometer 
electoralmente ante la "apla
nadora" de los objetivos oli
gárquicos, que no admite nin
gún tipo de concesiones para 
los sectores populares en su 
idioma de congelación sala
rial y represión.

El Partido Nacional, a pe
sar de que sabe todo eso y de 
que la gran mayoría de sus 
integrantes e s t á n  perfecta
mente consustanciados filosó
ficamente y protegidos en sus 
intereses (¿rectos por esa po
lítica, necesita reaparecer de 
la coautoría de la represión 
y de la congelación salarial 
vía COPRIN, para iniciar el 
sendero politiquero que lo lle
ve a las elecciones de 1971
con posibilidad^ de obtener

de nuevo el derecho a admi
nistrar y ser gestor de los 
asuntos del imperio y de los 
grupos dominantes. - 

El Partido Colorado también 
necesita reiniciar una vía po
lítica, reflotar a los políticos, 
porque s a b e  perfectamente 
que con empresarios —en las 
elecciones— va a perder el 
derecho de administrar a la 
oligarquía y a los intereses 
norteamericanos. El Partido 
de gobierno desea vestir la 
escena nacional con un telón 
que produzca la ilusión de que 
realmente el Uruguay vue’” e 
al sistema de discusión y en
frentamiento político liberal.

Ambas estructuras políticas, 
viejos esqueletos que sostienen 
intereses y no ideas, entran 
en el juego de la crisis polí
tica buscando un lugar en ja 
escena nacional. Van a brin
dar al pueblo uruguayo una 
pulseada bajo las reglas de 
juego que ellos admiten como 
competencia, tratando de ga
nar ambos, y sobrevivir sos
teniéndose el vencido de ayer 
en el triunfador de hoy. Apro
vechan para ello el aflora
miento de contradicciones me
nores en sus intereses, como 
la crisis Peirano - Frick Da- 
vies; o los enojos del FMI 
con la administración del Mi
nisterio de Hacienda. Pero no 
es esto lo fundamental.

Obsérvese que esta vuelta 
a escena de la competencia 
política tradicional o c u r r e  
cuando, por un lado, el régi
men ya ha logrado poner en 
marcha todos los mecanismos 
socio- económicos para enca
minar sus objetivos; política 
monetaria, política de crédito 
y dependencia internacional, 
acuerdos lntegracionistas, des- 
financiación programada del 
Estado y sus entes autóno
mos, congelación permanente 
de los salarios, aparato repre
sivo perfeccionado, cierre de 
soluciones para la desocupa
ción —cuyas únicas válvulas 
de escape están en la emigra
ción—. Y por otro lado, la 
lucha social atraviesa uno de 
sus momentos álgidos y se 
está entrando en un nuevo 
invierno difícil en el cual el 
sistema —no sólo el gobier
no— será cada vez más cues
tionado por todos los secto
res populares.

CREACION DE NUEVAS 
ILUSIONES

En estas circunstancias, al 
Esterna —¿representado por 
ambos partidos tradicionales— 
le interesa crear nuevas ex- 
M C U tty w . Alentar nueva» es*

peranzas a este pueblo uru
guayo que eo¿a uemostranuo 
una mauuna capuc¿aaa para 
soportar, sn  íaoo se encamino 
la esperanza ae una reiorma 
constitucional y en 1960 a esa 
esperanza se sumó la pro
yección nacional ae un “hom- 
ure nonesto y ordenado” para 
¿'resínente. Anora, en ryeia, 
ante un pueblo que soporta 
pero ai mismo tiempo abre 
ros ojos, se presenta la posi
bilidad de 'destruir” a Pel- 
rano erigido en zar econó
mico oei regimen y hasta la 
posibilidad de disolver las Cá
maras. Dos horizontes tan ilu
sorios como lo fueron entonces 
las tesis reformistas.

Las medidas que el Gobierno 
ha tomaao pora satisfacer los 
objetivos económicos indica
dos, nunca fueron tomadas 
bajo la ilusión de dar popu
laridad y caior ciudadano al 
Ministro Peirano. Por io mis
mo, no significa nada que 
caiga Peirano; quien lo sus
tituya seguirá manejando y 
administrando los mecanis
mos que desde fines de 1967 
se han venido creando. La 
caída de Peirano no destruye 
a Peirano; es posible que has
ta lo deje en posición" más 
cómoda para manejar desde 
el anonimato de la vida pri
vada sus intereses —como lo 
hizo siempre, por otra parte—, 
sin tener dificultades de ac
ceso a las decisiones guber
namentales. Recordemos: ¿qué 
significó la sustitución de Ji
ménez de Aréchaga por Le- 
pro? ¿Hubo, acaso, menos re
presión y menos aparato po
licial en las calles? ¿Hubo 
un nuevo trato a los recla
mos obreros y populares? ¿Qué 
testimonio dan sobre esto los 
obreros de los frigoríficos y 
los integrantes de la columna 
de Fray Bentos durante va
rios días detenida por las 
fuerzas del "orden”?

Y las eventuales elecciones 
parlamentarias, a las que 
probablemente no se llegará, 
pero sobre las que se especu
la. ¿No son también un espe
jismo en el desierto? Recor
demos también la historia cer
cana. El papel anónimo que 
jugó el Poder Legislativo uru
guayo en la hora de las muer
tes y la represión de 1968, 
en la hora de crear o no crear 
la COPRIN, en la hora de "am
nistiar” las arbitrarias destitu
ciones en la hora de evitar el 
manoseo de la soberanía uru
guaya en el asunto de los lími
tes con Argentina en la hora 
de las denuncias por la pene
tración financiera internacio
nal en el sistema bancarlo, en 
la hora de los negociados de 
las “ financieras”, en la hora 
de la ‘devaluación bochornosa' 
del 29 de abril, en la hora 
en que pudo —y no lo hizo— 
levantar una y mil veces el 
estado de “medidas de segu
ridad” que cobijó el mayor 
n ú m e r o  de arbitrariedades 
que conoció jamás la historia 
del país. ¿En qué aspecto de 
los objetivos concretos de la 
política de los grandes inte
reses y del imperialismo el 
Poder Legislativo ha sido un 
escollo? ¿Y qué nos aoredita 
a pensar que una nueva Cá- 
m a ra  t}e Senadores y  u n a

nueva Cámara de Diputados 
io será? No nos cabe duda 
que los sectores de Izquierda 
en una consulta electoral ob
tendrán una mayor represen
tación. Sin embargo, ei grado 
de conciencia pon tic a que 
han aoquindo la base y la 
militancia de los s e c t o r e s  
comprometidos de la lucha 
sindical, estudiantil y popu
lar, saben que en el Uruguay 
latinoamencanizado de 1969, 
el “orden dominante” puede 
regular a su voluntad, hasta 
donde puede llegar sin causar
le riesgos, la proporción de 
las fuerzas poüticas de iz
quierda en el Parlamento. Sa
ben que en Chile existe una 
poderosa representación par
lamentaria oe izquierda desde 
hace muchos años y el régi
men sobrevive. Y saben que 
los grupos dominantes no han 
paraoo en mientes para “di
solver” defmitivamente l o s  
Parlamentos cuando éstos son 
dificultosos'para sus objetivos. 
Sólo basta mirar la política 
de nuestros grandes vecinos: 
Argentina y Brasil y observar 
cómo el imperio y los grandes 
intereses sostienen allí la “de
mocracia” sin Poder Legisla
tivo. Probablemente llevar a 
los grupos dominantes de Uru
guay a una disyuntiva de este 
tipo pueda ser la única faceta 
positivo y, el único elemento 
de riesgo para el juego de los 
dos Partidos tradicionales en 
este eventual "show” de elec
ciones parlamentarias. Por eso 
creemos que si lo que ellos 
desean es retomar la senda 
política para 1971, sin com
plicar los objetivos de fondo 
por ahora, lo más probable es 
que no les interese aumentar 
sus riesgos actuales y no haya 
disolución del Parlamento y 
por ende tampoco elecciones 
parlamentarias.

CRISIS: CORTINA DE 
HUMO PARA LA LUCHA

En este análisis y con esas 
conclusionse, lo ú n i c o  que 
queda por delante es la sus
titución de Peirano. La Asam
blea General puede lograr los 
votos necesarios en segunda

instancia (tres quintos de sug 
componentes) y después de la 
espectacular controversia po- 
lítica habrá otro Ministro de 
Industria y Comercio para se
guir haciendo lo mismo que 
el actual; ae ello se encargará 
el resto del equipo económico: 
Végh Garzón en el Banco Re- 
púDbca, Charlone en Hacien
da, Sangumetti, Guntin y Ro
dríguez Larreta en el Banco 
Central, Forteza en la Subse
cretaría de Hacienda, etc., etc.

Sea como sea el resultado, 
en la opinión, ue los socialis
tas esta crises política no pue
de distraer ni un ínstame a 
la lucha popular. A los tra
bajadores, a los estudiantes, 
ai pucDlo que está marginado 
de tos objetivos económicos y 
sociales ael régimen y que 
nana puede espetar para ei 
cambio revolucionario de la 
sauda de esta crisis política 
de altura, no le puede dis
traer la incógnita de lo que 
haga o no haga Echegoyen 
por la supervivencia de Peí- 
rano, ni el hecho de que Pei
rano quede o no de Ministro.

La crisis en ese aspecto, 
cumple un propósito de cor
tina de humo para distraer 
a la opinión publica de la 
profundidad, gravedad y es- 
pectacularidad de la lucha so
cial y política de este Uru
guay 1969,

Esto, a nuestro juicio, da 
el sentido a la acción popular 
en estos momentos. Da base 
para la definición del Plan 
de Lucha que el Congreso de 
la CNT encomendó al Secre
tariado, Da sentido y jerar
quía fundamental a la lucha 
actual do los trabajadores de 
la industria frigorífica. Mues
tra el acierto del compromiso 
del Congreso de la CN Touan- 
do decidió el paro del viernes 
23 y la marcha solidaria ha
cia el Cerro, que fue enaltece
dora de la clase obrera y com
promete las instancias futuras 
de esa lucha. Señala el ca
mino para la toma de con
ciencia de la militancia estu
diantil que supo cumplir en 
1968 jornadas heroicas y que 
tiene planteado su trabajo so
lidario con la lucha de los 
trabajadores y los sectores po
pulares en este Uruguay en 
proceso de destrucción por 
quienes lo administran.

Por eso los socialistas le decimos al pueblo:
No te distraigas de tu objetivo fundamental que es lu

char sin pausas por el camino hacia el auténtico cambio 
social.

A  los militantes y  base de los sectores sindicales y es
tudiantiles: Discutan y comprendan el momento que vive 
el Uruguay para multiplicar el esfuerzo por detener los 
propósitos de fondo de los grupos dominantes, y el impe
rialismo.

A  las clases y sectores populares y a las organizaciones 
y dirigentes políticos en contradicción con el sistema: Unan 
su esfuerzo a la solución concreta de la lucha de los traba
jadores por el camino de la destrucción de los instrumentos 
creados para la congelación y la represión, orientando la 
acción no a sustituir a un Ministro sino al cambio del ré
gimen y la Concepción que lo sustenta, mediante las distin
tas formas che la lucha de clases.

EN ESOS PROPOSITOS EL PENSAMIENTO DE 
LOS SOCIALISTAS URUGUAYOS ESTARA UNITA
RIAMENTE PRESENTE.

i



izquierda

La crisis del punto de vista político

Será decisiva la última instancia en la Asamblea
U A  trascendido que cuando Echegoyen pla

neaba intermedios y exquisiteces jurídicas 
para salvar al Ministro, el interpelante Pe- 
reira le habría anunciadlo en tono cortante: 
“si no hay censura no hay Convención’’.

Por otra parte, la actitud del Movimiento 
de Rocha, con planteamientos más definidos 
que los que inspirara el doctor Oallinal, pa
recía abrir, con la interpelación, una instan
cia interna del Partido Nacional que podía, 
con la reson'ncia del episodio, restar fuerza 
interna al grupo de la Allanz ’ . En consecuen
cia, la balanza se inclinó, transitoriamente, 
por la oposición ai Ejecutivo. Y Echegoyen 
planteó la censura total transformándole en 
el centro del problema. Pereira planteó los 
cargos, pero el veterano líder se llevó en bue
na medida las "palmas” .

Ahora se plantea una interrogante. Vota
da la censura en el Sen:do, ¿qué pasará en 
la Asamblea? Y dentro de ésta ¿qué pasará 
en la segunda instancia?

En el plano parlamentarlo, aunque parezca 
mentira, juega un factor: hay diputaaos que, 
para mantener sys bancas, eludirían la posi
bilidad de un pronunciamiento que permita 
la disolución del Pai lamento. O evjtan el 
quórum, lo que dejaria sin efecto la decisión 
del Senado, o complementan los votos en fa
vor de l i  censura de tal modo que se llegue 
al quórum imprescindible para que Peirano 
se vaya sin que el Presidente pueda disolver 
el Parlamento y llamar a elecciones. Sin em
bargo, importantes sectores estarán atentos 
a ese juego.

En algunos grupos políticos existe, además, 
algún temor ante la perspectvla de la diso
lución, ya que el Ejeoutlvo podrá gobernar, 
durante cinco meses por decreto.

De todos modos, en la segunda instancia 
de la Asamblea, en el caso de que en la pri
mera re vote una censura y  el Presidente 
decida, de todos modos, tal como lo ha anun- 
cl. do, mantener a Peirano Fado, pueden su
ceder tres cosas:

—que no haya quórum, y en tal caso se 
mantiene Peirano;

—que se vote la censura por el quórum es
pecial exigido por la Constitución -(78 
votos) y él Ministro debe renunciar;

—que no se llegue a ese número de votos 
(aunque se obtengan, por ejemplo, 77), 
y en tal caso el Presidente puede disolver 
el Parlamento y llamar a elecciones.

Todo esto es el aspecto político del juego. 
Más allá de instancia discurren los problemas 
de fondo del país y el sufrimiento de impor
tantes sectores de la clase obrera y el pueblo. 
A Quienes se buscaría distraer con el juego 
político, y los que deben confiar más en la 
lucha que en el manejo de números sobre las 
perspectivas de la Asamblea.

Pero hay algunas instancias (posible retiro 
de parlamentarios por miedo a una consulta 
electoral, etc.) que pueden agregar más fuego 
a la hoguera del desprestigio institucional y 
de los políticos. Pero esto no ha merecido 
un excesivo cuidado por parte de algunos in
tegrantes del tradicionalismo capitalista. Los 
últimos meses han demostrado que no hay un 
cuidado visible por las formas.

PACHECO  AR ECO  Y  
LOS 40  M IN ISTR O S
“y^GRADEZCO al señor Mi

nistro el haber aceptado 
mi ofrecimiento en horas tan 
difíciles para el país. Pero la 
verdad es que no esperaba 
otra cosa de su persona. Y se 
que su patriotismo, su capaci
dad y su dedicación, sabrán 
aunarse para cooperar en la 
tarea que nos hemos impues
to. ¡Salvar al país!”

“No puedo menos que agra
decer al señor Pres’dente el 
alto honor que me ha con
ferido al haber depositadlo su 
confianza en mi humilde per
sona. Trataré de retribuirla 
brindando al país, en estas 
horas tan difíciles, toda mi 
capac’dad, que la se poca, y 
mis esfuerzos, que no sabrán 
de claudicaciones.”

Las frases consabidas, ya 
rituales, habrán sido pronun
ciadas. Un nuevo ministro, el 
número 40, habrá asumido sus 
funciones.

En momentos de esoribir 
estas lineas no se sabe aún 
quien sucederá al señor Cer- 
sósimo en la cartera de Tra
bajo y Seguridad Social. Y  si 
bien es seguro que dentro de 
unas pocas horas, quizás aún 
antes de que esta edición en
tre en máquina, ya se sepa 
su nombre, no tiene sentido 
dilatar el comentario. Sin te
mor a equívocos puede afir
marse, en e f e c t o ,  que sea 
quien sea el nuevo ministro, 
la actual política del gobierno 
no sufrirá modificaciones.

Recordemos s in  embargo, 
aunque más no sea por lo 
anecdótico del asunto, el nom
bre de los 39 anteriores.

Oficina de Planeamiento: 
Faroppa, Manini Ríos, Lanza, 
Vegh Villegas y Rodríguez Ló
pez.

Industria y Comercio: La- 
caríe Muró, Micheüni, Abadie 
Santos, De Brum Carbajal y 
Peirano Fació.

Cultura: Hierro Gambarde* 
Ha, Manini Ríos, Hierro Gam- 
bardella, Roballo y García ca 
parro.

Trabajo y Seguridad Social: 
Véscobi, Acosta y Lara, Flor'és 
Mora, Espinóla y Cersósimo.

Hacienda: Vegh G a r z ó n ,  
Vasconcellos y Charlone.

Relaciones Exteriores: Luisi 
y Venancio Flores.

Ganadería y Agricultura: 
Flores Mora, Frick Da vi es y 
Montaner.

Obras Públicas: Ruggia y 
Pintos Risso.

Transporte, Comunicaciones 
y Turismo: Carrere Sapriza y 
Serrato.

Salud Pública: Yannlcelli, 
Queraltó y Ravenna.

Defensa Nacional: Francese. 
Interior: Legnani, Jiménez 

y Lepro.
Soslayemos lo episódico, ya 

sea ello el pedido de la re
nuncia ante la comprobación 
de la estafa o la interpela
ción precipitada por enconos 
personales, ya sea ello el des
gaste que 'determina el reite
rado asesinato de estudiantes 
y obreros o, como en este ca
so, "a alta política” que im
plica la necesidad de renun
ciar para evitar una renun
cia, y reiteremos, u n a  v e z  
más que los 39 ministros nom
brados son responsables, por 
igual, de la actual orientación 
clasista del gobierno; de la 
sujeción cada vez mayor a los 
organismos internacionales, de 
la política impopular y si se 
quiere criminal que estos im
ponen; del progresivo empo
brecimiento de la clase tra
bajadora.

Responsables todos ellos del 
enriquecimiento de unos po
cos a expensas del deterioro 
de la economía del pais; de 
los pésimos niveles de ins
trucción y de salud que se re
gistran entre vastos sectores 
de la población; de la repre
sión- del cercenamiento de 
las libertades.*

T o d o s  ellás responsables, 
sin duda alguna. Pero de nin
gún modo, y quede esto bien 
claro, los únicos,o los princi
pales. Apuntar éxcliwlvamen-

¿ Q uién m anda  
en la Jefatura?

f^ENE Zavaleta Mercado,
* e x  Ministro de Minas 

de Bolivia durante el Go
bierno del MNR, pasó es
tos días por Montevideo. 
Su pasaporte, expedido por 
las autoridades de su país 
está en condiciones; no hay 
contra él un pedido de en
carcelamiento por p a r t e  
del régimen boliviano, ni 
acusación alguna.

No obstante, en la noche 
del martes, en 18 de Julio, 
un agente de investigacio
nes le llamó por su nombre 
y apellido, explicándole que 
debía acompañarle a In
teligencia y Enlace. Allí se 
le preguntó donde vivía y 
se le quitaron las llaves de 
su domiciUo, libreta con 
direcciones, cordones de los 
zapatos, etc. y se le en
carceló hasta el día si
guiente al mediodía. A esa 
hora se le dejó en liber
tad sin explicación aglu- 
na. Según pudo comprobar 
d e s p u é s ,  el apartamento 
que ocupó durante dos días, 
había sido registrado. Na
turalmente, la policía no 
encontró aUi nada que pu
diera resultar comprome
tedor.

Nadie le explicó, además, 
si el pasaje por la celda 
había sido una decisión del 
Ministerio del Interior o de 
la CIA. un  procedimiento 
más, pues, para embellecer 
la gestión oficial sobre la 
cual no faltan nuevos tes
timonios.

te contra eUos constituiría un 
t r e m e n d o  e imperdonable 
error. La lucha, imposterga
ble, debe ser librada contra 
el régimen que precipita este 
incesante y ridículo desfile de 
ministros. Que precisamente 
necesita para supervivir, de 
caras n u e v a s ,  de enfoques 
aparentemente distintos.

E l n ú m e r o  40, a ciencia 
clert», dista de ser el último.

t>r, A Lili l i s i o  L iu n a n á

esta altura cabe pregun
tarse si el actual GoDier- 

no uruguayo es partidario, o 
no, dé las Naciones Unidas. 
En los últimos tiempos el 
país discutió, en todos los to
nos, el problema de la vigen
cia de ios derechos humanos. 
Se denunció, por ejemplo el 
trato ae los detenidos en las 
dependencias policiales du
rante lo§ últimos Ministerios. 
Y la polémica sobre la movi
lización de los funcionarios 
públicos, el cierre de organi
zaciones políticas, la clausura 
de sindicatos, etc., abarcó to
do ei Ministerio Legnani, cu
yo titular se retiró, luego can
sado.

Pero ahora, el Presidente 
designó al ex Ministro del In
terior para que represente a 
Uruguay en las Naciones Uni
das.

¿Tendrá autoridad, un Mi
nistro que firmó resoluciones 
inauditas, verdaderas mons
truosidades ideológicas, para 
emitir —en nombre de un 
país cuya voz debiera tener 
la autoridad que emana del 
respeto a las ideas—, un voto 
o una condena a tantas in
justicias que existen en el 
mundo y llegan al marco de 
las Naciones Unidas?

No se juzgue que exagera
mos. El doctor Legnani (para 
citar un ejemplo de la lista 
de perlas que caracterizaron 
su Ministerio), fue el firman
te del decreto que puso fuera 
de la ley a varias organiza
ciones políticas: Partido So
cialista, Movimiento Revolu
cionario Oriental. Federación 
Anarquista Uruguaya, Movi
miento de A c c i ó n  Popular 
Uruguaya y Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria. Pos-- 
teriormente, ante una recla
mación del doctor Legnani 
explicó por qué una organi
zación marxlsta debe ser per
seguida. Y explica: "Una de 
las enseñanzas elementales de 

esa doctrina es que, prec

Contra todo cambio

Uruguay 
alecciona a las 
Naciones Unidas
sámente, la estructura econó
mica de la socieaad es la bar- 
se real sobre la que se levan
ta una superestructura jurídi
ca y política, a la que corres
ponden formas sociales y de 
conciencia determinadas. De 
tal suerte que la destrucción 
del régimen económico vigen
te importa tanto como la 
destrucción total de la máqui
na del Estado, considerada, 
por el marxismo-leninismo y 
sus panfletistas, como la con
dición previa de toda revolu
ción que procure la instaura
ción de una clase proletaria 
dominante.”

Puede señalarse una larga 
lista de pensadores, aun en
tre los no marinistas, que 
sostienen, como es lo lógico, 
la necesidad de transformar 
revolucionariamente las ba
ses económicas que consagran 
la desorganización y la injus
ticia de la sociedad actual.

El, doctor Legnani, de acuer
do a ese criterio —del que se 
responsabiliza con su firma, 
aunque haya, además, quien 
se jacte de haberlo redacta
do—, podrá lucir, en las Na
ciones Unidas, como el dele
gado más radicalmente con
servador.

No sólo no acepta el cambio 
político. Además, ni siquiera 
acepta la revolución de las 
bases económicas de una so
ciedad —hecho que quizá crea 
que alguien puede reaUzar a 
tiros—, porque ello implica, 
en consecuencia, el cambio de 
la estructura política.

Lo curioso es que el aspec
to del marxismo que el "ágil”

■ ex Ministro condena, es una 
verdad admitida y enseñada 
ya en Sociología, como una 
verdad científica.

No parecería siquiera lógi
co insistir en el comentario 
de estos hechos, propios de la 
gestión de un Ministro que 
confesó se retiraba de esas 
tareas por cansancio.

Nadie podía saber, con exac
titud, cuando había comenza
do ese cansancio del señor Mi
nistro —que algunos juzgan 
tradicional—, y no había por
qué destacárselo más de lo 
que hará la propia historia.

Pero resulta que, ahora, el 
doctor ha sido designado pa
ra descansar en las Naciones 
Unidas, y quien cargará con 
el prestigio de sus razona
mientos será el Uruguay.

Nos lo imaginamos, además, 
en su tono y acento cuidado
samente lentos, leyendo, en 
las Naciones Unidas, un dis
curso para agilitar alguno de 
los graves problemas que sue
len plantearse. Será toda una 
demostración del dinamismo 
con el cual comienzan a re
solverse, aquí algunos proble
mas.

Y sin duda podrá sostener, 
en las Naciones Unidas, que 
d e b e n  enviarse tropas allí 
donde se produzcan cambios 
económicos hondos, p o r q u e

■ eUo se traducirá en transfor
maciones políticas atentando, 
en consecuencia, contra la 
propia estructura del organis
mo internacional.

Alguien le agradecerá ese 
razonamiento tan lúcido. Pe- 
ro no serás les pueblos.



En el FO G O N  de la S O LID A R ID A D
APENAS el ómnibus toma Carlos María Ra- 
** nurez, los carteles pregonando la lucha de 
los ooreros de los frigoríficos salpican el 
camino nada el Cerro, el barrio obrero más 
cptubauviy oe Montevideo. l<asta una iar- 
mada, en donde entro a comprar unos mejo
rares ostenta sobre el mostraaor una catelera 
con 12 ó 14 cuartetas de un largo poema 
que habla de la pobreza en que se encuen
tran ios trabajadores de la carne.

Ai negar a Grecia y Perú, enormes car
teles y banderas colgados sobre paredes semi
tí emanas, anuncian que allí se ha instalado 
el campamento femenino. Una gran canti
dad de ñiños corre y juega en la vereda. Al 
lado de caaa carpa asoma algún rostro vie
jo, joven o adolescente, pero siempre es un 
rostro de mujer, que nada tienen oe pare
cido con las que aparecen en los episodios 
de Nené Cascailar.

Este campamento femenino, organizado 
por ei Movimiento por las libertades y la 
paz social, que ya tiene en su haber mu
chos actos y manifestaciones contra la ar
bitrariedad del gobierno, está integrado por 
obreras y familiares de obreras de los fri
goríficos principalmente, y algunas personas 
que se han acercado a colaborar. “Hay cuí
co ollas sindicales en el Cerro, que se 
mantienen gracias a la colaboración de gran 
parte del pueblo trabajador” —me ha dicho 
Teresa R. de Chasale. —“Sobre todo de los 
sindicatos y las comisiones pro-fomento” .

hicimos hasta chupín de pescado. Todo eso 
se mantiene gracias a las donaciones qué’ 
hemos recibido.

—¿En el Cerro?

—En el Cerro y fuera de él. —Me contesta 
Teresa—■ hemos recibido grandes aportes. 
Principalmente de las organizaciónés sindi
cales de la CNT y de las comisiones pro-fo
mento y las mesas zonales que están tra
bajando con nosotros.

—¿Cómo cree que esto se va a solucionar?

Teresa, hace un gesto dubitativo, mientras 
me extiende un mate.

—Usted es obrera o esposa de algún obrero?

—Soy obrera del Frigorífico Nacional.

—¿Le gusta la tarea que hace en el Fri- 
irtfico?

—Si me gusta. Pero sobre todo me entu
siasma el compañerismo que se lia consegui
do en el trabajo. Y ahora, desde que empezó 
el conflicto, estamos más unidos y firmes 
que nunca. Yo he aprendido mucho en todo 
este tiempo.

—El conflicto está muy duro. Nosotros sa
bemos qué enemigo tenemos, pero estamos 
muy firmes. Si nostros perdemos la huelga, 
es una derrota de todos los gremios. Es una 
derrota de la clase trabajadora. Eso todos lo 
sabemos muy bien, estamos muy conoientes 
del asunto. Ha pasado a ser una huelga de 
toda la clase trabajadora. Pero se pierda o 
se gane la huelga, lo que realmente; importa 
es la unidad que se ha conseguido de la CNT. 
Eso es realmente algo muy importante. “La 
unidad de los obreros de EFCSA. es muy 
grande. Hasta algunos que desde 1958 nó ha
cían paro, están ahora firmes con nosotros.

O  O  O
Fuera de la carpa donde estamos todas en 

rueda tomando mate o fumando un cigarri
llo, los niños juegan y  son atendidos por 
otras compañeras. Desde algún rincón, de al
gún viejo tocadiscos llega la voz de “Los Oli- 
mareños”, con una canción que había sido 
prohibida: “Hasta siempre” .

O  O  O
—¿Qué piensan ustedes de la reanudación 

de relaciones con Cuba?

. .—¿Usted es casada?

(Sonríe).
—Soy viuda. Si usted- pregunta quién era 

mi marido, enseguida le van a decir. Era Ti
to Chasale, dirigente obrero, del Transporte, 
de AMDET. Yo aprendí mucho con él, era 
un gran luchador. Hay gente que dice toda
vía “a mi la política no me interesa”. Y no 
se dan cuenta que todo es política; lo que 
nos están haciendo a nosotros, lo que nos 
hizo Peirano Fació, lo que están haciendo 
con toda la clase trabajadora... No hace 
falta profundizar mucho para darse cuenta 
que todo es política. Una necesita saber, 
quiere saber. No importa que sea blanca, co
lorada o amarilla, todos deben enterarse de 
lo que pasa.

Otra compañera, esposa de un obrero del 
Frigorífico Nacional, con nueve hijos, tam
bién explica: “—Esta tarea que estamos cum 
püendo aquí es muy importante, amas de 
casa somos todas. Pero las amas de casa a 
veces no pueden enterarse a fondo de los 
problemas cuando no participan de ellos. Y 
esto es muy importante para nosotros, so
bre todo para las que no hemos podido es- 
tudior... Por que, ¿qué le podemos enseñar 
mañana a nuestros hijos si no sabemos na
da?

—¿Atienden a muchos niños en el campa
mento?

La responsable de la comida, me cuenta 
que han atendido ese dia a 85 niños.

—¿A qué hora; empieza su trabajo como 
cocinera?

—A las 9 de la mañana hasta las 7 de 
la tarde. Después quedan algunos compañe
ros cuidando. Es un trabajo duro, porque 
son ollas muy grandes y el fuego es muy In
tenso. Ayer me quemé todita. Hay otra com 
pañera que se quemó la cara. Pero así mis
mo ño aflojamos. Todas tenemos responsabi
lidades; tareas que cumplir; otras salen a 
lo que sea necesario.

-¿Qué pueden hacer en esas ollas?

—Bueno, usted ve ese fogón, allí hacemos 
principalmente guisos, busecas, polentas, ayer

Alzándose de hombros una de ellas me 
contesta: “Yo no tengo nada contra, Cuba” . 
Y otra: “A mí me parece que deberíamos 
mantener relaciones con todos los países del 
mundo”. Y otra: “Así me parecería maravi
lloso” . A mi lado dos compañeras entablan 
un diálogo:

—En realidad, reanudar relaciones con Cu
ba sería una solución para nosotros. Vos fí
jate que cuando rompieron relaciones, mu
cha gente que tenia trabajo asegurado en el 
Frigonfico de Tacuarembó quedaron en la 
calle.

—Sí, yo me acuerdo que mi hermano ha
bía entrado a trabajar y cuando la ruptura 
quedó también sin trabajo.

—“Bueno, me voy. Tengo que , ir a la es- 
ouela.”

René, una señora de 41. años, siete hijos 
y una nieta, se levanta.

—¿A qué escuela? —le pregunta,
—Voy a la Escuela Industrial por la noche. 

Estoy estudiando radio y televisión. Estoy en 
segundo año. Además, soy tesorero de una 
Cooperativa de Viviendas y coso pantalones 
para afuera. Así que, como ve, estoy en la 
lucha.

—¿Y puede hacerlo todo?
—Y. . .  la necesidad tiene cara de hereje... 

Yo soy jubilada del Frigorífico Nacional. Aho
ra andaba un poco' enferma, pero me vine 
igual. Esta tarde salí a recorrer farmacias a 
pedir medicamentos. Todas las farmacias del 
Cerro se han portado muy bien, me han dado 
muchas cosas. Y necesitamos de todo. Fijese 
que cada dia aumentamos más la comida, y 
cada día aparecen más niños y compañeros.

—¿So hacel la fnanífestacióji de mujeres 
mañana?

—Bueno, la comisión está reunida, aún no 
sabemos.

—¿Han tenido problemas en las manifes
taciones?

—No muchas. A veces, cuando vamos en 
la manifestación, algunos policías nos hacen 
señas obscenas. Pero nosotros contra la po
licía no tenemos nada, porque hay policías 
buenos y malos, como en todos lados. Algu
nos incluso han frenado a los que nos hácíán 
señas... Porque naturalmente^ cuántos de 
ellos tendrán compañeras, esposas é hljás o 
madres que son obreras... Claro qúe algunos 
son milicos de alma, por ejemplo ese que, co
mo contaba un cronista de “El Popular", le 
pegó a una señora embarazada en él vien
tre ... Todas las madres le echamos maldi
ciones a ese tipo.

—Yo digo, nuestra lucha es justa —señala

par Luciana Possamay
Zulma, una compañera que tiene 9 hijos y 
ouyo compañero es obrero del frigorífico. Esos 
dos kilos de carne que nos sacaron, los tienen 
que devolver. Porque ¿qué hacemos nosotras 
ahora, cuando todo está tan caro? ¿Y nues
tros hijos? Antes con dos kilos de carne usted 
hacía unos churrascos y alimentaba a los 
chiquilines... ¿qué hacemos ahora?

—Puede ser que con esos dos kilos de carne 
que nos sacan, puedan comprarse más bote
llas de whisky, los gobernantes —comenta 
otra. ■ [

—Hay que avisarle a Paoheco que, en cual
quier momento, cuando vuelva de algunos de 
esos, viajecitos que suele hacer, no va a en
contrar con que alimentarse y va a terminar 
comiendo fierro, porque las fábricas paradas...

—Habría que traerlos a ver las ollas po
pulares, que vengan a comer aquí con noso
tros.,..

—Hay que decirle a la señora de Paoheco, 
que' si quiere venir a visitarnos, nosotros la 
vamos a recibir aquí como es debido y a ex
plicarle nuestra lucha. Por ejemplo, la señora 
de Gestldo siempre andaba en esas cosas, ésa 
sí que era una primera dama.

—¿Y los estudiantes, han venido?
—Ah, ésos sí . . .  Con ellos es fantástico.
—Un día llegaron los estudiantes- a la Fe

deración y trajeron una enormidad de co
sas. Con ellos se puede contar siempre.

En. el frío atardecer, el enorme fogón en
cendido extiende sus largas llamas iluminan
do el rostro de algunos niños. Mientras el 
mate sigue su ronda de pobreza, no hay nadie 
que dude de la firmeza con que los obreros, 
acompañados y apuntalados por sus compa
ñeros, han enfrentado esta lucha.

------- - _
taron un e m e n to  
de obreros tónicos 
en el Cerro,

En los
pARA un grupo d, estu

diantes llegar a *  cam
pamento de los trabajadores 
frigoríficos slgnl(lcaTa“ a r 
contacto directo coa la lucha 
que se desarrolla; ^partir 
—aunque sea moi¿Sgnpft- 
mente— una efectiva unidad 
obrera, de clase, comitiva; 
vivir una solidaridad ^as
ciende la férrea uaidad que 
el Cerro manifiesta-!^igual 
que tantas veces- pata abar
car al país entero.

El sábado 24 se cumplieron 
38 días de conflicto, ligamos 
a las 3 de la tarde agrio de 
los campamentos de 8HsA, en 
momentos en que elítercer 
turno de chiquilines es
taba almorzando (se ncedían 
ininterrumpidamente desde  
las 12). Llegar al candamen- 
to ya es pñpar suénela. 
De inmediato nog hacen pa
sar y se inicia el diálogo con 
entera naturalidad, y fran
queza.

El campamento está insta
lado en un predio particular, 
con un galpón al fondo. Pa 
samos entre el fogón y la bu 
lliciosa mesa donde Icomen 
los chiquilines y penetramos 
en la "sala de sesiones'', es
pacio separado del resto del 
galpón mediante carteles y 
una gran bandera patria. La 
limpieza y el orden son evi

dentes; un cartel dice: 
te discusiones, no ene 
Otros, son combativos: la 
mano de la unidad obre: 
tiene y aplasta al tre 
gobierno y la represión.

De las 500 personas qi 
tegran el campamento, i 
momento hay pocas ("£ 
na a eso de las.siete” ) 
venientes de un sindica 
cuestionablemente amar 
careciendo la mayoría < 
periencia sindical (segó 
propias declaraciones), 
vieron, sin embargo, un 
nante triunfo al decía 
huelga. En las asamblea 
sabía que cuando esta! 
blando, habían cinco 
tándome pero si une Iim] 
estaba seguro que mis 
pañeros los limpiaban t 
y eso me dejaba tran 
“Un día nos mandaron 
para no poder partid] 
una asamblea. Esta tei
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En los campamentos del Cerro

|  "Ningún hombre es cobarde; llegado
momento todos saben actuar"

La presente n0«  toe 
redactada por uq popo 
de estudiantes qu d*l- 
taron un camp^into 
de obreros frirnrffleos 
en el Cerro. V

p A R A  un grupo de estu
diantes llegar a un can* 

pamento de los trabaj»dores 
frigoríficos significa tomar 
contacto directo con la,lucha 
que se desarrolla; compartir 
—aunque sea momeñt&a" 
mente— una efectiva unidad 
obrera, de clase, combativa; 
vivir una solidaridad qu» tras
ciende la férrea unida¿-flue 
el Cerro manifiesta —aiigual 
que tantas veces— para abar
car al pais entero.

El sábado 24 se cumplieron 
38 días de conflicto. Llegamos 
a las 3 de la tarde a uno de 
los campamentos de EFcSLen 
momentos en que el tercer 
turno de chlquillnes aún es
taba almorzando (se sucedían 
ininterrumpidamente desde 
las 12). Llegar al campamen
to ya es pilpar su ejemcla. 
De inmediato nos hacen pa
sar y se inicia el diálogo con 
entera naturalidad y fran
queza.

El campamento está insta
lado en un predio particular, 
con un galpón al fondl Pa
samos entre el fogón y la bu
lliciosa mesa donde comen 
los chiquilines y penetramos 
en la “sala de sesiones*, es
pacio separado del resto del 
galpón mediante carteles y 
una gran bandera patria. La 
limpieza y el orden soáevl-

el
dentes; un cartel dice: “evi
te discusiones, no ensucie-'. 
Otros, son combativos: la gran 
mano de la unidad obrera de 
tiene y aplasta al tren del 
gobierno y la represión.

De las 500 personas que in
tegran el campamento, en ese 
momento hay pocas ( “se lle
na a eso de las. siete” ). P ro 
venientes de un sindicato in - 
cuestionablemente amarillo, y 
careciendo la mayoria de ex
periencia sindical (según sus 
propias declaraciones), obtu
vieron, sin embargo, un reso
nante triunfo al declarar la 
huelga. En las asambleas: “yo 
sabia que cuando estaba ha
blando, habían, cinco apun
tándome. pero si ime limpiaban 
estaba seguro que mis com
pañeros los limpiaban a ellos 
y eso me dejaba tranquilo” . 
“Un día nos mandaron presos 
para no poder participar en 
una asamblea. Esta termina

ba a  las 12, a esa hora nos 
largaron” . Sin embargo, las 
asambleas se volcaban masi
vamente hacia nuestras po
siciones. “Tntonces recurrie
ron a un. plebiscito que tam
bién ganamos lejos” .

ORIGEN Y DESARROLLO 
DEL CONFLICTO

La defensa de beneficios so
ciales profundamente arrai
gados y conseguidos mediante 
sangrientas luchas, enfrentó 
de plano a los trabajadores 
de la carne con la herramien
ta que el gobierno inventó 
para concretar su política sa
larial: la COPRIN. “Tenemos 
salarios de hambre. Fíjese que 
casi no podemos emprar ar
tículos de higiene como pasta 
de dientes; hay que bañarse 
con jabón de lavar” . A partir 
de entonces la lucha debía 
necesariamente derivar hacia 
el enfrentamiento de dos lí

neas políticas que trascendían 
las causas particulares del 
conflicto. “ Si echan a Peira- 
no, bien, pero no arreglan na
da”. Hoy, triunfar, para los 
obreros frigoríficos significa 
derrotar la COPRIN y la Ideo
logía que la sustenta; para el 
gobierno, no ceder un palmo 
en la aplicación de la misma. 
Así el conflicto aparece como 
definitorio para todo el mo
vimiento popular. “ Esta lucha 
no es sólo nuestra. Tenemos 
que estar todos juntos. Si no
sotros perdemos, mañana le 
toca a otro sindicato. Si se
guimos asi dentro de poco 
hasta el policía que sube al 
ómnibus va a tener que pagar 
boleto”-.

Esta conciencia de que el 
conflicto no es aislado y toca 
a todo el movimiento popu
lar se va manifestando cons
tantemente.

Mientras estamos en el gal
pón sigue llegando g e n t e :  
obreros del campamento, es
tudiantes, vecinos; a trabajar, 
a traer apoyo, su ayuda. Las 
donaciones se van anotando 
todas en un cuaderno para ir 
registrando todo lo que se re
cibe, que se centraliza para 
repartirlo luego. La población 
del C e r r o  responde c o m o  
siempre: al firme. Se reali
zan salidas por el barrio y 
se va recogiendo el aporte 
de los vecinos; todos dan al
go: un litro de leche, aceite, 
papas, etc., los comercios rea

lizan también su aporte en 
comestibles.

Lo importante es que toda 
esta solidaridad traducida en 
hechos individuales es parte 
de toda la solidaridad popu
lar, conclente de que con es
to está contribuyendo a apo
yar la maroha del conflicto, 
y en particular logrando algo 
que el gobierno no quiere: 
que los trabajadores coman. 
Se está logrando en definitiva 
la derrota de este gobierno. 
“Estamos muy contentos por 
la gran manifestación que lle
gó al Cerro. Nunca esperába
mos que fuera tan grande. 
Estábamos decididos a luchar 
hasta el final y ahora macho 
más” .

VOLUNTAD DE LUCHA

El conflicto, su duración y 
los intentos represivos del go
biernos contribuyen a clari
ficar, redicalizar posiciones, a 
hacer sentir que es necesario 
ahora una victoria popular.

A la actuación de la fuerza 
—botas, cascos y bayonetas 
mediante— características de 
este gobierno, los obreros res
ponden con una inquebranta
ble decisisión de hacer valer 
sus derechos que no son más 
que los derechos del pueblo; 
y que eso pasa por la unidad 
en la acción de las fuerzas 
populares. “Aquí tenemos una 
flota de gente dispuesta a 
pelear, pero lo que importa es

que lo hagamos todos”. “Aho
ra que lo pienso me da ver
güenza, ¡pensar que entrar en 
el juego de los politiqueros! 
Todos nosotros nos habíamos 
separado por política. Ahora 
estarnos juntos” .

Existe la conciencia de que 
esto puede ser largo y que no 
se debe temer a los enfren
tamientos duros que puedan 
venir. Por más que se quie
ra impedir mediante decre
tos policíacos la instalación 
d e  campamentos; p o r  m á s  
que se rodee de bayonetas y 
ametralladoras la marcha que 
viene desde Fray Bentos y 
Paysandú. “La mayoria de los 
milicos ven unos galones y se 
desesperan, hasta se hacen 
matar; pero más que nada 
por ignorancia. No hay más 
remedio que enfrentarlos” .

El descreimiento en los po
líticos profesionales, fruto de 
tanto engaño va cediendo lu
gar a la confianza en si mis
mos, en sus propias fuerzas, 
en la de la masa —tan lleva
da y traída— que ahora rei
vindica en forma conciente 
su lugar de lucha. “Los otros 
días cayó Haedo y nos rega
ló un cuadro, Lo rifamos. Mu
chos vienen con sonrisas co
mo si no supiéramos que lo 
único que quieren es un voto”.

“Ningún hombre es cobar
de, llegado el momento todos 
saben actuar” . En definitiva 
ser los protagonistas de su 
propia liberación.
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1 temas de izquierda

& H ablan dirigentes sindicales 

de Fray Bentos

“A N T E S  Q U E  M O R IR  
D E  H A M B R E  S O M O S  
C A P A C E S  D E  T O D O ”
QSCAR Ruíz y Ventura Se

na. Secretarlo O r a l ,  y 
Pro Srto. de la Unión Obrera 
de Rio Negro llegan al cam
pamento luego de cumplir in
tensas gestiones con el Ple- 
narlo de Juan Lacaze.

Se resolvieron varias medi
das, nos acota V. Sena; cons
tituir al Plenario en sesión 
permanente; {intensificar la 
ayuda solidaria; realizar míti
nes en Juan Lacaze, Rosarlo. 
Colonia Suiza; reiterar ges
tiones ante las autoridades.

SI estuviéramos aislados, 
nuestra protesta no tendría 
eco, pero Ud. lo ve: la solida
ridad se manifiesta en los he
chos, Inclusive si tenemos que 
entrar en huelga de hambre, 
ellas se plegaran.

Interviene Ruíz: Si los tra
bajadores de la carne fueron 
vencidos, pierden todos los 
trabajadores, pues esto es el 
inicio de una campaña para 
quitar beneficios sociales a 
todos. Si el gobierno es duro, 
es necesario enfrentarlo con 
huelga general en todo el pais. 
A pesar que algunos dicen que 
eso es provocar, nosotros es
tamos seguros de que no lo 
es. La gente razona y entien
de. También hemos llegado 
a la conclusión de que el 
Parlamento, ahora, no sirve 
para nada.

Observe que a los trabaja
dores nos habian aumentado 
las compensaciones; el Poder 
Ejecutivo las vetó y hasta el

momento no se han levantado 
los v e t o s .  Gobiernan para 
unos pocos y no para el pue
blo. Venimos sosteniendo vo
tar en blanco y recogemos am 
pilo apoyo a nuestro plantea
miento.

¿La Coprin? La repudiamos 
con toda nuestra fuerza; se 
montó para hambrear a los 
trabajadores. Entendemos que 
tendría que retirarse al dele
gado obrero.

¿Medidas en la marcha? Te
nemos prevista la huelga de 
hambre si nos impiden pasar. 
Se plegarán nuestras mujeres 
e hijos; ellas nos dicen que 
si caen, caen con los hijos. 
Todo menos morir de hambre 
en las casas.
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La marcha desde Fray Bentos 
es una nueva toma de conciencia
CL Comisario aducía órdenes del Ministerio del Interior pa

para no dejamos pasar por Rosario. Insistimos en el ¿por 
qué? Nunca nos dieron una contestación coherente ni una 
explicación siquiera aceptable. “Para evitar incidentes” se nos 
dijo. “Incidentes no puede haber” contestamos y les ofrecimos 
hacer el campamento- sobre el Colla, y que si querían nos ro
dearan no más con la tropa. “Por Rosario no pasan”, fue la 
única respuesta. En otro momento se nos apersonó el Jefe de 
Policía Cnel. Gallardo aclarándonos primero que no tenía in
terés de hablar con obreros, aunque quería hacernos desistir.

“Aquí se va a cumplir lo que yo diga”, “el único ministro 
soy yo”, señalaba el Subjefe de Policía, mientras se golpeaba 
el pecho. Tratamos de hacerles entender que las leyes ampa
ran al ciudadano para transitár libremente. No hubo caso y 
entonces aquí nos plantamos. Más de una veintena de carpas 
albergan a los trabajadores frigoríficos del ex Anglo de Fray 
Bentos y Casablanca de Paysandú, que el 13 de mayo inicia
ron una marcha hacia la capital para testimoniar su rechazo 
combativo al Decreto del Poder Ejecutivo que pretende qui
tar los dos kilos de carne a los trabajadores. A diez kilómetros 
de Rosario, efectivos del ejército y la policía, armados a gue
rra, impideron la continuación de la marcha.

¿Qué experiencia venimos recogiendo en la marcha? Mire, 
es la quinta marcha que realizamos los trabajadores de Fray 
Bentos y le puedo afirmar que el pueblo ha hecho conciencia. 
Encuentros con estudiantes, trabajadores de Pamer, mitin p u 
blico, etc., en Mercedes. En el camino, pequeños agricultores 
que en .otras marchas nos miraban con recelo, hoy nos hacen 
llegar su solidaridad. En Colonia Uruguaya, personas viejas, 
con el cintillo político arraigado nos decían “ya no confiamos 
en nadie de los políticos” . “Yo voté a Ferrer Serra” nos decía 
una anciana, "fueron sus mismos compañeros quienes lo ma
taron”. Cuando la tormenta nos estropeó las carpas, un colo
no que nos ayudó, nos. explicaba cómo le habían rebajado los 
créditos con lo que le impedían trabajar. Mire, una solidaridad 
como nunca habíamos visto; ah, destaque especialmente la del 
estudiantado, es justicia.

Domingo Pinto nos subraya: Por la existenciade bene
ficios sociales se ha llegado a laudarnos en blanco, otras ve
ces fuimos retaceados. en nuestros salarios, y ahora pretenden 
quitarnos esos beneficios. No aceptamos esa estafa.

Y como le decíamos, hacemos mesas redondas y mítines 
para explicarle al pueblo, y esa es la verdadera razón por la 
que no nos dejan entrar a Rosario, pretenden que el pueblo 
no se entere, dice Adolfo Alessio.

Afuera, la lluvia golpea sobre la carpa. Sentados sobre los 
“monitos” como llaman a los cobertores arrollados para dor
mir, y mientras se mueve la rueda de mate, como intuyendo 
nuestra pregunta nos dicen: “Cuando conocimos lo que dijo 
el Ministro Lepro ofreciendo ayuda sanitaria, nos acordamos 
de la marcha del año 1956 en que allá por Santa Lucía apa

reció un médico. En vez de preocuparse por nuestra salud, 
es mejor que se preocupen por la de los ñiños de los hospita
les, que carecen de todo por la irresponsabilidad del gobierno. 
Que resuelvan favorablemente lo que nosotros exigimos, pues 
sólo así se impedirá que nuestros hijos se sumen a esa masa 
de niños desnutridos que llenan los hospitales.

En cambio, juzgue las actitudes. Dos días antes del con
flicto, entrevistamos en Montevideo al Ministro Montaner, 
quien durante la conversación hacía alarde del revólver que 
llevaba al cinto. Este señor que está hambreando al pueblo, 
usa su investidura para hacer alarde de hombría. Y parece 
que todo ese matonismo se contagia, pues los otros días, aquí 
frente al campamento, el ejército emplazó dos ametrallado
ras; y los soldaditos comentan en voz alta cuantas granadas 
tiene cada uno: y qué lástima que éstos no se animan a se
guir porque se las tiramos todas; y sacan y ponen sus bayo
netas. Como si el andar armados también a ellos les diera 
patente de hombría. En lugar de tenernos sitiados a los tra
bajadores con la tropa, los gobernantes deberían sitiar las fron
teras, que es por ahí por donde se va el ganado contraban
deado del país, llenando los bolsillos de unos pocos.

¿Sobre la actitud del gobierno?
Bueno, creo que hay una cosa que le tenemos que agra

decer y es que su política nos ha unido. Aceleró un proceso de 
unidad por el cual los dirigentes estábamos trabajando. El 
gremio estaba disperso y observe que hasta Efcsa ahora está 
parada. ¡Han consolidado al Gremio! Por otra parte creía
mos que la campaña estaba dormida pero en la marcha vemos 
que está despertando. Observe la actitud de los colonos de La 
Pileta y de Colonia Berreta, se han hecho solidarios con no
sotros, surten a nuestras mujeres y a nuestros hijos de verdu
ras frescas etc., para las ollas que funcionan en Fray Bentos. 
El Centro de Camipneros de Fray Bentos se ha puesto a la 
orden de la marcha y eso qué los coaccionaron diciéndoles que 
no podían llevar o traer nada e impidiéndoles parar frente al 
campamento. Ponga también que los empleados de la Caja de 
Jubilaciones Bancarias nos han hecho llegar 113 mil pesos; 
que los estudiantes de la Facultad de Medicina son los encar
gados del servicio sanitario; que la Federación Uruguaya de 
la Salud y el Hospital de Clínicas y el SIMA y el Sindicato 
Médico nos proporcionan medicamentos. Así marchamos, con 
ia solidaridad efectiva de los trabajadores que no se queda en 
los cárteíones y el papel picado. En el otro lado, el gobierno, 
usando la flota de camiones propiedad de un Sr. Greizer, fuer
te latifundista y barraquero de la zona, para el traslado de 
policía y ejército.

Nos despedimos, llevándonos el testimonio de un banderín 
de la Unión de Obreros de Río Negro como expresión de afec
to de esa magnífica gente. En nuestras retinas, las luces del 
campamento, marcando en la noche la firmeza de una consig
na: “NO RETROCEDEREMOS” .

PLENARIO 1NTERGREMIAL DE MERCEDES

“UN AVANCE SIGNIFICATIVO”
Hace escasos dos meses se- 

constituyó en Mercedes, el 
Plenario Intergremial, luego 
de cinco años de vida sindical 
meramente formal, incapaz de 
superar la apatía tradicional

del medio. A partir de un es
fuerzo de coordinación y tra 
bajo militante desplegado por 
las bases sindicales de los gre
mios de carácter nacional, el 
Plenario yolvió a adquirir

una presencia combativa en 
el medio, lo suficientemente 
expresiva como para recibir 
con acto multitudinario a los 
trabajadores de la oarne en su 
marcha hacia Montevideo o 
propiciar en lo local, medidas 
solidarias.

“No podemos decir que he
mos logrado el óptimo clima 
sindical que podía esperarse 
para un Plenario,del interior, 
pero no puede negarse que ha 
habido un avance significati
vo que nos alienta a conti
nuar en el esfuerzo” nos di
jeron algunos de sus dirigen
tes, participantes en el Pri
mer Congreso Ordinario de la 
Convención Nacional de Tra
bajadores.

La base del Plenario está 
constituida por los bancarios, 
funcionarios de UTE, profeso
res, puerto y  municipales, so
bre los cuales ha habido ma
yor continuidad de esfuerzo 
promocional desplegado por 
las gremiales Nacionales, En 
lo particular, se han logrado 
valiosos contactos con emplea 
dos de industrias locales, como 
el caso de Pamer, cuyos 300 
trabajadores han entrado a

organizar \cón visión sindical 
enraizada en la probemática 
general que afecta a los traba
jadores del país. El proceso de 
industralización que ha ido 
ganando a la capital de Soria- 
no permite abrigar expectati
vas sobre la incorporación en 
un lapso más o menos breve 
de los 100 obreros que prestan 
servicio en Coeso, la compa
ñía pasteurizadora. Otros sec
tores, todavía no sindlcaliza- 
dos, como el caso del comer
cio y la construcción han de
jado en evidencia algunos 
avances recientes que dejan 
entrever un promisorio futuro.

En cuanto al Congreso de la 
Central entienden que fue po
sitivo, en cuanto permitió la 
discusión franca, directa, leal 
y esclarecedora y se le eligió 
como sitio donde exponer las 
diferencias de enfoque táctico 
y  metodológico que separaban 
a diversas tendencias del que
hacer sindical con la orienta
ción mayoritaria.

“ Qi'ecmios que debemos lu
char por la elevación del nivel 
combativo de la central y en 
lo particular que hay que ac
tivar algunos postuladlos de

Vaya con IZQUIERDA al Cerro
El 5to. Encuentro 1969:

JUEVES 5 Junio
CRISIS Y SITUACION SINDICAL 
DE LA INDUSTRIA FRIGORIFICA

EXPONE: Dirigente sindical de la industria 
frigorífica JORGE GARCIA 
Prof. Vivián Trías.

Participan: Militantes gremiales invitados.
HORA 19 y 30 HORA 19 y 30

“ CASA DE LA AMISTAD”
Grecia esquina China

Vaya al Cerro con IZQUIERDA

Represalia contra un 
dirigente bancario
I^A Gerencia del Banco 

de Seguros decidió, es
ta semana, suspender pie- 
ventinamente, por tiempo 
indeterminado, al Presiden? 
te del Sector Oficial de la 
Asociación de Báñenlos, 
Hugo Cores.

Se trata de una nueva 
arbitrariedad que no pasa
rá sin la debida respuesta, 
ya que la resolución está 
basada pura y exclusiva
mente en “razones” gre
miales.

Con estas arbitrarieda
des, con las cuales se in
tenta, torpemente, sancio
nar el probado espíritu de 
lucha y la conducta ejem
plar dé Hugo Cores, los Je
rarcas agregan leña al es
tallido de un conflicto. Des
pués intentarán —como en 
otras oportunidades—, res
tablecer con mentiras di
fundidas en remitidos men
tirosos, el trabajo en los 
Bancos, que nó podrá con
tinuar con tranquilidad si 
no sobre la base del res
peto del derecho de los fun
cionarios.

CARRASCO
No sólo la marcha que 

viene desde Fray Bentos 
es objeto de provocaciones 
y agresiones. Los obreros 
diety Frigorífico Carrasco 
(Oyenard), que en número 
superior •? dosc'entos cin
cuenta se bailaban acam
pando en un predio par
ticular, fueron objeto —el 
pasado martes— de una 
violenta represión por par
te de efectivos policiales 
de la Guqrdia Metropoli
tana, die la Brigada de Ga
ses y de la Republicana. 
Estos procedimientos, más 
y más frecuentes, se encua
dran perfectamente en la 
política antipopular del go
bierno, que los obreros^de 
la carne han decidido en
frentar hasta sus últimas 
consecuencias.

su plataforma que son los que 
adquieren mayor vigencia, a 
saber, nacionalización de la 
banca y reforma del comercio 
exterior. La central debe pro
ponerse, agregaron, una acti
va y creciente movilización 
por lograr la reposición de loe 
destituidos y levantamiento de 
las sanciones” .

Se pronunciaron frontal
mente contra la COPRIN. a 
la que consideran un instru
mento en manos de la oligar
quía para imponer sus prin
cipios en materia económica 
y creen aue la CNT debe re
tirar su representante.

En lo que tiene que ver con 
la política actual que se vis
lumbra en el país dijeron que

(Pasa a la pág. U)
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LA SO LID ARID AD  LLEGA A L  CERRO
“Una batalla vital para 

el futuro del país
El pasado fin de semana 

se Üevó a cabo, en el Cerro, 
un nuevo acto de solidaridad 
para con los obreros de la in
dustria frigorífica. Diversas 
organizaciones s in d ica les  y 
miles de trabajadores de di
versos sectores laborales hi
cieron, de su presencia m ili
tante, una manifestación de 
apoyo a la aura lucha que 
los obreros de la carne han 
encarado en defensa de sus 
salarios, sus conquistas socia
les y sus fuentes de trabajo. 
IZQUIERDA transcribe hoy in
tegramente, las palabras que, 
en la oportunidad, expresara 
el dirigente de la Federación 
ferroviaria Félix Vidarte.

Compañeras, C o m p a ñ e -  
ros trabajadores:

La Federación Ferroviaria y 
Ramas anexas del Uruguay, se 
honra al hacerse presente 
junto al resto de la clase tra
bajadora en este combativo 
acto, solidario con la lucha 
ejemplar que los trabajadores 
de los frigoríficos vienen lle
vando a cabo desde el mes 
pasado.

El conflicto de los compa
ñeros de la carne ha dejado 
de ser una lucha de esta in
dustria para transformarse en 
un conflicto nacional, lucha a 
la que se van sumando de 
una u otra forma importan
te núcleos de la clase traba
jadora del Uruguay; y esto 
ocurre porque la batalla que 
se está librando, tiene una 
importancia vital para el fu -v 
turo inmediato del pueblo de 
este país.

Desde una primera instan
cia que arranca desde el 13 de 
junio del año 1968 en que el 
lamentable gobierno de este 
país inició una ofensiva sin 
precedentes contra la clase 
trabajadora uruguaya, hasta 
el momento en que se inicia 
la jucha de los compañeros 
de la carne, los trabajadores 
hemos asistido con ojos des
concertados a una historia de 
atropellos de tal magnitud 
que impidió el análisis sereno 
que posibilitara la reacción 
masiva y organizada que fre
nara los apetitos de la oligar
quía nativa y del capital in
ternacional. en sus planes de 
transformar la Banda Orien
tal en una factoría exporta
dora de materias primas en la 
que" la suerte de los asalaria
dos, su destino y su derecho 
de la vida es dejado de lado 
en los cálculos de los círcu
los financieros que son el 
verdadero Gobierno de. nues
tra tierra.

Pero todo tiene un fin, y los 
trabajadores, que en la pesa
dilla de los meses pasados 
éramos como una noche que 
camina hacia el dia hemos 
alcanzado ya, la luz de la 
verdad, y aunque con el cora
zón sangrando por lo que 
nuestros ojos ven, hoy com
prendemos que del Uruguay 
que conocimos años atrás, ya 
no queda ni el polvo de su 
esqueleto; nuevos tiempos co
rren, y nuevos vientos soplan 
con sus voces de bronce so
bre nuestra tierra y la clase 
media, el estudiantado y los 
trabajadores que antes esta
ban perfectamente diferencia
dos entre si, hoy se van agru 
pando bajo las mismas ban
deras de angustia que agita 
la mano de la desesperación 
colectiva.

Y los trabajadores vamos 
abriendo nuevos caminos ha
cia la comprensión popular, 
ayer, los cañeros, hoy los tra
bajadores de la carne del in
terior arrastrando de norte a 
sur de nuestra Patria, sus pies 
llagados, su miseria a cuestas, 
pero también su indomable 
protesta contra la injusticia, 
contra la entrega de nuestras 
riquezas, contra el avasalla
miento de nuestra soberanía 
gritando con toda la voz de 
sus pulmones que nada está 
perdido mientras los trabaja
dores estemos dispuestos a 
sentir como propios los dolo
res, el hambre y la injusticia 
cometida contra otros herma
nos de clase.

Y  ante la secuela de graví
simas consecuencias que la 
crisis actual arroja sobre la 
Nación. ¿Qué hace nuestro 
Gobierno? ¡Acumular decretos 
liberticidas, rebajar salarios, 
reprimir a sangre y fuego la 
repulsa popular que se mani
fiesta por boca de toda la 
gente patriota y  decente del 
Uruguay; escudarse detrás de 
decretos, montañas de papeles 
como si fuella posible ence
rrar en la mano el aire que 
corre, como si fuera posible 
detrás de una trinchera de 
papeles, escondido detrás de 
la última bayoneta del último 
soldado escapar a la mirada 
reprobadora del pueblo que 
mira, que pregunta ¿qué han 
hecho señores gobernantes de 
nuestro Uruguay, de nuestras 
instituciones¿, ¿por qué nos 
han vendido, por qué han en
tregado el esfuerzo de nuestros 
brazos y nuestro patrimonio 
nacional a los círculos finan 
cieros internacionales?

¡Ah, señores gobernantes! 
Ya van a rendir cuentas an
te nuestra inmediata historia 
y años vendrán donde en las 
escuelas, los maestros deban 
enseñar primero:' los malos 
orientales traicionaron a Arti 
gas ante el portugués por 
muchas suertes de campo y 

(pasa a pág. 14)

La solidaridad obrera, una vez más, ha inundado las calles del Cerro. Decenas de organi
zaciones sindicales y miles de obreros expresaron, la pasada semana, su más firme res
paldo a la lucha de los trabajadores de la carne. En las notas gráficas: integrantes del 
Comité Femenino del Cerro; Pisano, dirigente del gremio de la Carne y manifestantes.

ONGANIA: EL COMIENZO DEL FIN

Frente Obrero Estudiantil! 
paro general en la Argentina

0U ATRO  muertos, trescientos heridos, mil detenidos.
El panorama de Argentina muestra una lucha vio

lenta entre la dictadura y  los sectores populares. Los 
disturbios alcanzaron ya a más de veinte ciudades, to
das las Universidades fueron cerradas y  se ha organizado, 
para hoy viernes, un gigantesco paro general convoca
do por las dos grandes centrales obreras. Raimundo On- 
garo, líder del sector más combatiente, fue detenido en 
Córdoba, internado luego en La Pampa y posteriormente 
liberado. Su lucha durante las últimas semanas había 
consagrado en importantísimo ascenso del sector de la 
CGT en el cual milita.

En algunas provincias, el paro convocado precisa
mente por la CGT rebelde fue apoyado por la unanimi
dad de la clase trabajadora. Hoy, a medida que la lu
cha se agudiza, el combate de los trabajadores y los 
estudiantes se unifica. En realidad, contra lo que ha pa
sado en otros países, todo el aparato obrero se volcó en 
la lucha junto a los estudiantes. Ollas populares funcio
nan en distintos lugares con amplio apoyo. El aniversa
rio de la independencia dio lugar a nuevas manifesta
ciones de protesta contra los asesinatos y la represión. 
En Corrientes, durante la sesión solemne, un estudiante 
interrumpió el acto solicitando un minuto de silencio en

homenaje a los caidos. Sólo el General Gobernador per
maneció sentado. Todos los demás se pusieron de pie. De 
tal manera, el homenaje se transformó, a la vez, en un 
acto de marcada protesta y diferencia con la conducta 
del sector gorila. Los sacerdotes, además, no ofrecieron 
misa en las fiestas oficiales organizadas con motivo de 
la independencia, y distintos obispos han hecho pro
nunciamientos categóricos contra la dictadura. Numero
sos intelectuales y artistas adhirieron a la protesta y  en 
algunos teatros comienzan las funciones con un minuto 
de silencio en homenaje a los caidos en la lucha contra 
el régimen. Como consecuencia, varios actores han sido 
detenidos y el gremio amenazó con el paro, obligando a 
que se les pusiera en libertad. En Rosario, el General 
Fonseca, un caracterizado hombre del equipo oficial, ha 
impuesto la pena de muerte y pasó a varias personas 
al Tribunal, que deberán ser juzgadas de acuerdo a la 
ley marcial.

Pero la lucha amenaza con extenderse, a partir de 
hoy. Y el régimen que otros equipos gobernantes juzga
ron un modelo a seguir se conmueve ante la protesta 
popular. En un allanamiento se anunció, además, que se 
encontró una cinta grabada por el ex-presidente Perón 
llamando a sus partidarios a la rebelión.

T



LO QUE IGNORO EL MINISTRO DE CULTURA

E L  D O L O R  P A R A G U A Y O
EjSTOS dias se ha puesto en 

primer plano de }£. aten
ción el problema paraguayo, 
con motivo de algunas decla
raciones del señor Ministro 
de Cultura García Capurro 
sobre el régimen de Stroess- 
ner. Paralelamente en confé- 
rencia de prensa, el doctor 
Ignacio B. Fernández, hablan
do ‘ ‘en nombre del profesor 
Antonio Maidana y otros ocho 
presos democráticos enterra
dos vivos en la > famosa" sec
cional tercera, bajo el control 
directo de la CIA”, los si
guientes hechos:

—que realizó una. huelga 
de hahibre rigurosa, de 
40 días, para hacer' escu
char ía voz de esos hé
roes;

—que fue amenazado por la 
policía de Stroessner de 
que si denuncia la ho
rrenda situación de los 
presos políticos paragua
yos se tomará represalia 
contra su mujer e hijas; 

—que dentro de tres meses 
harán once años que el 
profesor Maidana, el pro
fesor Julio Rojas y otros 
demócratas paraguayos se 
hallan presos sin proceso. 
El Poder Judicial solicitó 
que Maidana sea dejado 
en libertad,,, pero conti
núa detenido por exigen
cia de la CIA y de Stroéss- 
ner, en razón del Estado 
de Sitio permanente, re
novado cada tres meses 
por parlamentarios títe
res.

CATORCE PRESOS EN UN 
CALABOZO DE 5 POR 5

El doctor Fernández agregó 
que estuvo cinco años encar
celado con Maidana y  sus 
compañeros, en un calabozo

escupe sangre. Se cree que es
tá tuberculoso, pero no recibe 
atención médica. Todos los en
fermos, sin excepción, están 
enfermos. Maidana sufre del 
corazón y tiene dolores reu
máticos en las piernas y bra
zos y padece una infección en 
las encias. Julio Rojas ha per
dido todos sus dientes en la 
prisión, sufre hemorroides con 
frecuentes hemorragias, está 
casi sordo. El profesor Ana- 
nías Maidana sufre de la vis
ta, tiene los dientes flojos. El 
contador De la Cruz Chamo
rro, de 67 años, héroe de la 
guerra del Chaco, padece her
nia y es enfermo del corazón. 
En varias oportunidades cayó 
desvanecido por el estrangu- 
lamiento de los intestinos. Un 
preso casi muere de apendi- 
citis.

RESTOS DE COMIDA
La comida consiste en res

tos de la que se 'd a  a los sol
dados de la guardia. La que 
llevan los familiares de los 
presos está sometida a trata
miento: en la comida de Mai
dana, por ejemplo, la policía 
echa mucha sal, sabiendo que 
ello es contraindicado para su 
enfermedad.

Los presos no salen al sol 
desdé hace seis años. En otros 
calabozos hay presos engrilla
dos, que ni siquiera pueden 
lavarse, lo que ha provocado 
la aparición de enfermedades 
en la piel.

Desde hace más de seis 
años no se permite a los pre
sos lectura de libro alguno ni 
de diarios; ni siquiera los del 
gobierno.

El responsable de los presos 
políticos en la seccional ter
cera es el Comisario Francis
co Páez, a quien se sindica

DENUNCIA
DEMOCRATA - CRISTIANA

Osvaldo Ruiz Arce, de la 
Juventud Demócrata Cristiana 
del paraguay, declaró, ade
más, en la conferencia de 
prensa, que “ ios últimos acon
tecimientos que han conmo 
vido al pueblo paraguayo, ta
les como la muerte en la poli
cía del ciudadano Juan José 
Farías, el confinamiento del 
estudiante de medicina Alfre
do Carrillo Iramaín en el For
tín La Cerensa )ex Ingavi); el 
apaleamiento de estudiantes, 
ha descubierto ante la "az de 
Américá. y  del mundo, la mas
carada democrática con que 
pretende disfrazarse la dicta
dura de Stroessner” .

Recientemente entró en vi
gencia la Ley N? 6422 del 18 
de diciembre de. 1944 —esta 
ley data de la época del d ic
tador Higinlo Morínigo—, la 
misma impone censura a la:’ 
estaciones radiales; en conse
cuencia, toaos los partidos de 
la oposición han visto clausu
radas sus audiciones. Cabe 
mencionar que la misma riñe 
con la actual Constitución 
Nacional.

El Partido Colorado (ofi
cialista) es el único que pro
pala sus audiciones por el 
éter incitando, fanatizando a 
sus partidarios, quienes ya se 
han cobrado algunas víctimas.

Tal es el panorama político 
actual del Paraguay descrito 
susointamente. GraL STROESSNER

HABLAN LOS EXILIADOS PARAGUAYOS

construido .especialmente pa
ra cuadros del Partido Comu
nista Paraguayo y demócra
tas firmes de otros partidos. 
Antonio Maidana és el segun
do secretario del Partido Co
munista Paraguayo, cuyo se
cretario general es O s c a r ,  
Creydt; Julio Rojas es un hé
roe condecorado de la guerra 
del Chaco. En un. calabozo de 
5 metros por 5 han estado 
detenidos -con otros catorce 
presos, hacinados d u r a n t e  
años. Una parte del calabozo 
es una letrina sin ventila
ción. Los presos deben dor
mir en el suelo. En verano, 
la radiación es tan fuerte que 
el piso de la celda se cubre 
con el sudor de los presos.

Durante varios años estuvo 
prohibido usar calentador, los 
presos no podían tomar mate 
y los enfermos ni siquiéra 
estaban autorizados a tomar 
tés medicinales. Después de 
muchas gestiones de los fami
liares, los detenidos disponen 
de un calentador, pero la po
licía corta la electricidad o  el 
agua cuando desea. En el ca
labozo hay un obrero, Severo 
Acosta Andrade. que, como 
consecuencia de las torturas,

como responsable del asesi
nato del estudiante Juan Car
los Rivas, Secretario de la Fe
deración Juvenil Comunista. 
Durante varios años las visi
tas se reducían a tres por año, 
cada una de las cuales dura
ba escasamente dos minutos. 
Debido a la presión interna
cional las visitas son ahora 
semanales, pero también de 
sólo dos minutos y ante la 
atenta vigilancia de los guar
dias.

Como la señora de Maidana 
visitó al Arzobispado junto a 
una delegación de mujeres, 
gestionando la libertad de su 
esposo, fue amenazada por el 
Comisario Augusto Moreno de 
que sería detenida en el caso 
que continúe esas gestiones.

La dictadura —Stroessner 
así lo manifestó en su visita 
a EE. UU.— niega la existen
cia de presos políticos. Pero 
ha llevado a cabo incluso ase
sinatos de presos, com o los 
casos del Teniente Prieto, No- 
lasco Rlveros, Juan Mora, Ma- 

- riano Jara, etc. El asesinato 
de Jara en base a torturas no 
es sino el más reciente epi
sodio en esa línea política de 
la CIA.

SI ME PERMITEN LOS LECTORES
Por^LUIS, DEj LA SELVA

m  gustaría estar en el aeropuerto de
Lima para "ver la “procesión'' de ame

ricanos, con sus gruesos portafolios, sus 
uniformes llenos Jad " medallas, arrogantes 
com o soiaados imperiales, aoandonanuo el 
suelo peruano. Ese no es un espectáculo 
habitual en Latinoamérica. Una expulsión 
masiva, de general a soldado — infantes, 
marinos y aviadores—  no tiene preceden
tes en nuestro dominado munao latino
americano. Hubo casos de “invitaciones” 
aislaaas. Diplomáticos que se extremaron 
en la intervención en asuntos internos de 
una u otra nación, militares involucrados 
en problemas políticos o personales, que 
fueron aeclaraaos “personas no gratas” .' 
Pero, en masa — 170 personas, incluyendo 
a algunos familiares—  con valijas, “sou- 
venirs” incaicos, loros y perritos, consti
tuyen, fuera de dudas, un privilegio para 
los peruanos que han podido concretar su 
expulsión.

¿Y  quiénes son esos militares a los que 
el gobierno dé Lima ha ordenado abando
nar el territorio nacional? Representaban 
al Pentágono, “ el poder y la gloria” de la 
más poaerosa nación imperialista que la 
historia jamás ha conocido. Salían, cuando 
miles de buques y aviones de su país domi
naban cielos y tierras de los siete mares 
y en el momento mismo en que su avan
zada técnica se lanzaba a la conquista d° 
los mundos cósmicos. J l

Pero, para los peruanos, para el hom bü? 
común en Lima, Arequipa, Trujillo, Piura, 
de ese castigado e inquieto valle de la 
Convención, esos militares son el símbolo 
de una presencia indeseable y son los mis
mos que equiparon y entrenaron a las fuer
zas armadas peruanas, con vistas a la 
tarea de cazar patriotas, rebelados preci
samente contra su dominio.

Los mismos que vendían las armas, dio
taron las tácticas y movilizaron los me
dios para destruir, a hierro y fuego, la 
gloriosa rebeldía de los De la Puente Úce- 
da los Máximo Velando, los Lobatón, los 
Hugo Blanco,

Ahora deben irse. Se podría decir que 
tarde. Es un hecho insólito y revelador, 
que quizá está destinado a tener un largo 
y decisivo historial en la vida del Perú y 
de todos los países de América Latina.

¿Qué está pasando en Perú? ¿Acaso 
un lance táctico de un grupo militar que, 
para desarmar a los adversarios internos, 
jugó con el petróleo, sin darse cuenta de 
que era uno de ?os más intocables “ ani
males sagrados”  del Imperio? ¿Una ini
ciativa que consideraban limitada a una 
empresa fraudulenta, un hecho de rutina 
administrativa —incómodo y laborioso, pe
ro sin mayor trascendencia— inadvertidos 
de que en los Estados Unidos nadie sabe 
dónde terminan los trusts y dónde comien
zan las oficinas del Estado? Una reacción 
nacionalista auténtica, que brotó desafian
te. desde el fondo de siglos de sumisión, 
dependencia y explotación?

Vamos a aguardar sin apuro, lo que los 
días venideros nos reservan, como indica
ción del trasfondo real y de los objetivos 

verdaderos de ese vueloo sensacional.

Aquí, en Montevideo, en la tribuna aún 
libre de los cafés, un amigo me hacia esta 
pregunta: “ ¿Será que el sentimiento de 
soberanía nacional, ae defensa de las ri
quezas del país, de revuelta frente a tanto 
entreguismo, se ha impuesto, en los mili
tares peruanos, a los esquemas de control 
y dominación del Pentágono?” Nada más 
lógico que haya falta de confianza. Las 
fuerzas armadas peruanas formaban una 
casta tradicionalmente reaccionaria, apar
tada d e l pueblo y poco abierta a las ideas 
progresistas. Pero ahí están los hechos, que 
se vuelven cada vez más radicales.

Nosotros pensamos en las reacciones la
tinoamericanas, lo que es lógico. ¿Y el 
Pentágono? A estas horas, sus expertos en 
“ lavados de cerebros” , sus computadoras, 
lós programadores de las escuelas de “cl- 
payización científica” estarán perplejos 
y atolondrados. Por más que las máquinas 
electrónicas procesen miles de datos, ¿có
mo explicar que, después de tantos años 
de paciente formación de “robots” ajusta
dos a los estereotipos imperiales, pueda 
ocurrir el episodio de que los discípulos 
echen a los maestros de esa manera?

Además, la confusión tiene que haber 
cundido, aun con mayor acento, entre los 
archivistas. Pienso en las fichas: “PERU, 
25/008/NPX.45. Verso y reverso. GENERAL 
2X. Desde capitán esta en sóudo e intimo 
contacto con nuestra Misión Militar: Curso 
antiguerrilleno en panamá, de Alto Co- 
manao en Fort LeYenworth;. de Seguridad 
Interna, en Washington; de Inteligencia e 
Informaciones, en Fort Bragg. Dos años en 
la Junta Militar Interamericana. Manio
bras conjuntas en Arizona. Viajes de es
tudios a Corea y Vietnam y de recreo en 
Japón. Eficaz desempeño en la operación 
antiguerrillera cerca de Quillabamba. Hom
bre de toda confianza, apto para misio
nes de trascendencia en defensa de la uni
dad continental” . Ahora, la confusión del 
archivista aumenta ya que debe agregar los 
datos más recientes del flamante general: 
“Destacada actuación en el movimiento 
armado que derrocó al Presidente Belaún- 
de. Firmó un documento exigiendo la con
fiscación de la International Petroleum 
Company. Leyó a su guarnición, del norte 
del Perú, la orden del día apoyando la ex
pulsión dei las Misiones Militares norte
americanas. Dijo que la Junta Militar debe 
comprar armas en los países socialistas y 
que el Perú es juez de sus actos”, 

í 1: ) .
Bien; todo eso puede aún cambiar, por

que la Junta Militar actúa y el pueblo 
apoya, pero participa poco en el proceso 
político desencadenado. Puede ser, tam- 

. bién. que la crisis se ahonde. Habrá que 
esperar. Pero, permitan los lectores un pe
queño grande goce espiritual: durante años 
y más años, vi bajar y subir americanos en 
todo cuanto fuera aeropuerto de nuestra 
patria latinoamericana. Ahora, que ellos 
hacen el viaje de retorno, que me dejen 
disfrutar, sin pensar mucho en lo que ven
ga, ese momento inolvidable, de soberanía, 
de desafio y de orgullo nacional, que están 
viviendo nuestros hermanos peruanos.
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El embarque de los “ hermanos”  del Norte visto por Paco Masivo apoyo a 
la Junta Militar

El General Juan Velasco Al- 
varado ha tenido una reac
ción muy firme ai tomar co
nocimiento de que los ameri
canos habían suspendido la 
venta de equipo militar a 
Perú. En síntesis declaró el 
general: a) “Perú está en 
libertad de comprar sus ar
mas donde mejor le parezca” , 
“ b) Desde hace algún tiempo 
el gobierno peruano está com
prando armas en Europa que 
le ofrece mejores condicio
nes” . “3) Los Estados Unidos 
no han pedido la devolución de 
las cuatro - naves cedidas por 
préstamo al gobierno del Pe
rú. Si las piden, Perú las re
emplaza «oni barcos die otlra 
procedencia. 4) Perú es un 
país rico y no se doblegará 
a las presiones extranjeras.

El 21 de mayo, la Junta Mi
litar ha emitido en Lima el 
siguiente comunicado:

“El gobierno revolucionario 
hace conocer a la ciudadanía 
que en el día de hoy la em
bajada de los Estados Unidos 
de Norteamérica ha confir
mado la decisión de dicho 
país de suspender la venta de 
equipos militares al Perú, por 
lo que, consecuentemente, se 
pondrán en ejecución las me
didas enunciadas en el comu- 
nlcadjoi oficial del martes 20 
del mes en curso” .

“En ese comunicado se con
sideraba “inoportuna”  la anun 
ciada visita del gobernador de 
Nueva York, Nelson Rockefe-

11er, enviado especial del pre
sidente Nixon. Además, se se
ñalaba que “el incumplimien
to”  por parte de los Estadas 
Unidos del pacto de ayuda 
militar bilateral firmado en 
1952, “ configura su violación 
y pone en peligro la convi
vencia panamericana, uno de 
cuyos objetivos es la seguri
dad continental. En tal caso, 
la presencia en el Perú de 
las misiones militar, naval y 
aérea de los Estados Unidos 
dejaría de tener objeto,, pues 
ellas han sido consideradas 
para el cumplimiento de las 
obligaciones de convenio de 
ayuda, militar” .

APOYO AL GOBIERNO

LIMA, mayo (PL). — Los 
Partidos políticos, la prensa, 
la iglesia y diversas organiza
ciones del país expresaron su 
apoyo al Gobierno Militar 
frente a la medida de Estados 
Unidos de suspender la ven
ta de armas al Perú y la 
amenaza de retirarle la “ ayu
da”  militar.

Documentos o f i c i a l  es de 
apoyo al régimen fueron emi
tidos por el Colegio de Abo
gados de lim a, y los partidos 
Demócrata Cristiano, Unión 
Nacional Odriista, P o p u l a r  
Cristiano, los sectores Belaún- 
dista y Secanista del ex par
tido de gobierno Acción Po
pular, e incluso el APRA. uno 
de los más reaccionarlos.

“G O  H O M E ” ROMPIMIENTO
NE1VA YORK, (P L ) — “ Un rompimiento en las re

laciones entre Perú y Estados Unidos ahora parece inevi
table a raíz de la negativa de Lima a recibir al Gobernador 
Nelson Rockefeller en su programada visita” , . expresa en 
una información el “ Evening Star” de Washington.

El artículo agrega que “hay un sólido indicio de que 
el grupo de consejeros militares norteamericanos ya no tie
ne más asuntos que trabar en Perú” , y destaca que algu
nos funcionarios del Departamento de Estado estaban se
guros desde la expropiación de los bienes de la IPC en 
octubre que el rompimiento de relaciones diplomáticas “se- 
ria sólo cuestión de tiempo” .

B O G O TA  
rechazan a

PARACAS, B O G O T A ,  LA 
PAZ. — Rockefeller fue 

declarado “persona no grata” 
por la poderosa Federación 
de Centros de Estudiantes de 
la Universidad Central, de Ve
nezuela.

Violentos c h o q u e s  entre 
estudiantes y p o l i c í a s  en 
Bogotá, Barranquilla y otras 
ciudades colombianas tuvie-

BRASIL:

Y LA PAZ  
Rockefeller
ron lugar, en el curso de ma
nifestaciones de rechazo a 
Nelson Rockefeller. 5 soldados 
fueron heridlos.

Clima de choque en La Paz, 
a raíz de las manifestaciones 
de obreros y estudiantes con
tra Rockefeller. Su llegada 
a La Paz fue atrasada más 
de 12 horas, por temor a un 
atentado contra su persona. Nacionalización de 

Telecomunicaciones
LIMA (Interpress) El Minis

tro de Transporte y Comuni
caciones, General Aníbal Me
za Cuadra, anunció . que el 
Gobierno Militar nacionaliza
rá progresivamente los servi
cios de Telecomunicaciones 
que operan en el país.

“ Como p^so previo a la na
cionalización, se han iniciado 
tratos para la financiación y 
compra de las acciones aue 
t'rne la ITT en la Compañía 
Peruana de Teléfonos” , dijo. 
El General Meza Cuadra rei
teró que el Perú era uno de 
los pocos países en el mundo 
en los cuales el Estado no tie 
ne el control del servicio du 
Telecomunicaciones,

“ LE MONDE” :

Persisten las

ECUADOR APOYA 
A PERU

..LIMA (Interpress). — El 
Canciller del Ecuador, Ro
gelio Valdivieso Eguiguren, 
declaró a su paso por el 
Aeropuerto Internacional 
de esta capital, que si Esta
dos Unidos recorta la ayuda 
militar del Perú como con
secuencia de su defensa del 
mar territorial. Ecuador y 
Chile deben actuar unidos 
con .el Pedú para enfren
tar .las represalias.

desigualdadesAtaque a cuartel en S. Pablo
RIO de Janeiro. — Tres hechos, .de gravedad ocurrieron 

en Brasil en los últimos días; a saber:

I) Siete presos políticos se evadieron de la Peniten
ciaria de Guanabara ( “ Lemos Brito” ). Figuran entre ellos 
el ex Sargento Antonio Prestes de Paula, que comandó una 
rebelión en Brasilia en el año 63 y Marco Antonio Silva 
Lima, ex dirigente de la Asociación de Marinos, condena
do a 12 años de cárcel.

II) Un soldado fue muerto y otro herido, cuando cua
tro hombres armados atacaron a un cuartel de la Policía 
Militar, llevándoles sus ametralladoras.

III) Fue encontrado asesinado en Recife, con las

manos atadas a la espalda, el padre Pereira Neto, sa
cerdote progresista muy relacionado con el arzobispo d. 
Helder Cámara,

PARIS, (PL),.. — “Las y alientes, posiciones del gobier
no peruano en  política extranjera no pueden hacernos olvi
dar la- desigualdades flagrántes ou<1 persisten -gnú entre 
una clase privilegiada, que detenta todos los po',eres. «  el 
resto del país” , expresa en su número de rnavú 1 Revísta 
“Le Monde D'nlomatioue” .

Fn un articulo rirm'do por Edo” ard ■opí'lhv e]^rú°ngua
rió palo comenta que “ mucho' revolucionarios qijé^c'on l-’ s 
armas en la mano han querido poner fin •> e.n£)j' •cj'túgrión 
profundamente injusta, se encuentran bou en nriSíó- -  na
da parece indicar que los m:Vtares en mflor dis
puestos a realizar upa notft’ca social rea1ista” .

“ Es decir —puntualiza—  a tomar medidas mdicales que 
signiriouen un cambio real de las estructura"” .

F.1 art:cul:sta señala oue sin embarco, te,., r — ->us
peruanos podrían emnender uña' serie de refp’---- -
nas. la® cuales íunto al conflicto ron la Compañí-» “ T-t=r- 
national Petroleum Co.” , servirían de ejemplo a otros paises 
andino*.
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El Congreso de los EE. UU. analiza
la organización de los tupamaros
Informe de Mr. Sayre a 
una comisión especial
p O R  lo visto el avance téc

nico que en la semana 
que pasó demostraron los in* 
ferrantes del MLN (Tupama
ros), interfiriendo, según se 
informó, otra onda radial y 
operando frente a la propia 
Casa de Gobierno, han movi
do al Embajador Sayre a rea
lizar un nuevo informe mi
nucioso, esta vez ante una Co
misión del Parlamento de los 
Estados Unidos, sobre la or
ganización de los Tupamaros. 
Según el cable se habló, ade
más, de la "ayuda”  a Uru

guay. No se descarta, en con
secuencia, Una intervención 
mayor de la Cía. Cada vez que 
en un país de América Latina 
aparecen organizaciones que 
llegan a poner nerviosos a los 
representantes del capitalis
mo norteamericano, se inten
sifican l a s  palabras s o b r e  
"ayuda”  y la intervención de 
los agentes de Estados Uni
dos. Será, pues, cuestión de 
multiplicar la defensa popu
lar de la soberanía y reiterar 
la denuncia sobre q u i e n e s  
aceptan la entrega.

Culminan los hechos de 
la Financiera Monty

|_OS detenidos con motivo 
de las denuncias sobre la 

financiera "Monty”  han re
cuperado la libertad. La par
ticipación en el p r o b l e m a ,  
pues, no ha merecido una 
condena excesiva a juzgar por 
los hechos.

Cuando, hace algunos años, 
tres cañeros participaron en 
un intento de asalto a un Ban 
co. circunstancias que n i si
quiera pudieron consumar, y 
a la que recurrieron al com
probar las penurias que pasa
ban decenas de militantes de 
UTAA que reclamaban tierras 
y  ni siquiera obtenían traba
jo, nadie que conociera los 
heohos podía pensar que la 
pena resultase extensa. Las 
circunstancias del hecho, mo
tivado prácticamente en el 
“ estado de necesidad”  y  el 
impulso de quienes lo  com e
tían, no justificaba una san
ción severa. -

Hasta hoy, sin embargo, V i- 
que y Santana —después de

varios años—, no han recu
perado su libertad. Por lo vis
to es menos grave actuar co
mo lo hacen las financieras.

Aunque el pueblo sepa cuál 
de ambas conductas es social
mente más peligrosa.

HUMOR
REVOLUCIONARIO

SENDIC
Los diarios atribuyen a 

los Tupamaros el asalto 
("expropiación”  en el con
cepto difundido por dicha 
organización) del UBUR'de 
la Plaza Independencia. 
También sindican a Raúl 
Sendic com o dirigiendo esa 
acción. Si ello fuera así. 
no p u e d e  cuestionarse 
que anduvo c e r c a  del 
Poder (a 30 metros de la 
Casa de Gobierno).

Plenario Intergremial de Mercedes
(Viene de página 10).

se va tornando oada día más 
ev'd°nte que la crisis no se 
arregla censando con menta
lidad 1971 y al contrario, que 
el movimiento popular deberá 
ir buscando nuevas vías, a trá 
vés del procesamiento de he
chos para apurar ei proceso 
buscado por el conjunto de 
tend°nctas unitarias y clasis
tas que operan en el campo

sindical.
El Plenario ' Intergremial 

mercedario, está- presidido- por 
Nery Boneti, de AUTE; Darío 
Cardozo, bancario, actúa co- 
Secretario General; Freddy 
Castro, profesor, es el Secre
tario de Prensa. El responsa
ble de Finanzas es Miguel 
Centurión, de la fábrica P a- 
mer y  la Secretaría de Rela
ciones y Organización está 
confiada a ADEOM.

Confitería
B O N IL L A

LA CASA DE LOS BOCADITOS DELICIOSOS 

• ¡ J¡vyi i~rvi  ij|

SALON DE TE

¡Un lunch de calidad para fiestas más lindas! 

Paysandú y Ejido Montevideo Teléfono 8 8175

Elecciones francesas: Las horas finales
El 1*? de junio los franceses elegirán el sus

tituto del general De Gaulle. Se han habili
tado siete candidatos; Georges Pompidou, 
gaullista; Alain Poher, liberal del centro y 
presidente provisorio; Gastón Defferre, sociar 
lista; Jacques Duelos, comunista; Alain K ri- 
vini, trotskista; Lous Ducatel, de derecha y 
Michel Rocard, socialista radical.

Todo indica que no habrá decisión en la 
primera rueda. Los últimos sondeos de opi
nión pública dan a Pompidou entre 40 y 42% 
y a Poher entre 30 y 32%. En los últimos días 
la situación de Pompidou ha mejorado con
siderablemente, pero está aún muy lejos de 
conseguir la mayoria absoluta que permitiría 
una decisión en la primera rueda. Los can
didatos izquierdistas reunidos no sobrepasa
rían el 28%, pero —según los resultados de 
los sondeos— se volcarían masivamente, en 
favor de Alain Poher en la segunda vuelta, 
asegurando la victoria de ese candidato por 
un margen cercano al 55% de los votos. Como 
se trata de sondeos, no se puede descartar 
la posibilidad de errores.

El repunte de Alain Poher que se presenta 
com o un hombre sencillo, tranquilo y  conci
liador, se debe, mucho, a la división en las 
filas de Izquierda, que comparece en las elec
ciones con cuatro candidatos. Los comunistas 
negaron su apoyo al candidato socialista Gas
tón Defferre, que, en general, no merece la 
confianza política de las corrientes socialis
tas más avanzadas. Sobre varios temas de
cisivos ipara Francia, como la dependencia 
política de los Estados Unidos, Deferre man
tiene una posición poco clara y, frecuente
mente. vacilante.

El candidato comunista Jacques Duelos, ve
terano luohador de 73 años, igualmente no 
atrae a la izquierda revolucionaria, que lo 
identifica con la posición revisionista y buro- 
cratizada de su partido. Los otros 'dos, Kri- 
vini y Rocard tienen posiciones ideológicas 
muy definidas pero carecen de organización 
y apoyo popular para imponerse. En las úl
timas semanas el apoyo de Mendes France a

MUJERES
gA IG O N . — Mujeres pro

vistas de armas automá
ticas de procedencia chino- 
soviéticas, están luchando con
tra tropas norteamericanas 
que emprendieron una nueva 
ofensiva en la zona de Da
ñan g, en la costa norte de 
Vietnam del Sur.

CERRO
(Viene de página 11). 
después en el año 1968 y 1969 
un .gobierno, el más corrom
pido, el m ás implicado,- el más 
incaipaz que se ha visto en 
estas tierras, arrodillado de
lante de Jos cuervos -del capi
talismo internacional, preten
dió matar hasta el - último 
germen todo Impulso creador 
del trabajo, todo -intento de 
libertad, torio impulso, de su
peración nacional.

Es en estos momentos com 
pañeros trabajadores, en aue 
debemos confiar sólo en núes 
tras fuerzas por encima de 
cualquiera otra consideración, 
estamos asistiendo al desplo
me del viejo edificio social 
que nos cobijaba, hecho con 
bases de injusticia y paredes 
de hipocresía y nos estamos 
poniendo cara a oara frente a 
un nuevo destino, poniendo 
como única gandiera: SOLI
DARIDAD y COMPRENSION, 
que si sabemos ser pueblo y 
ponernos a la altura de las 
horas que vivimos, tendremos 
el mejor destino que nos me
recemos.

Compañeros de la Industria 
frigorices: SALUD! v HAS
TA EL TRIUNFO FINAL.

Gastón Defferre ha dado cierto Impulso a ia 
candidatura del alcalde de Marsella y algún 
colorido popular. Para muchos franceses Men 
des France es el hombre que apoyó a kw a- 
tudiantes en la Revoluolón de Mayo. Pese a 
eso difícilmente Defferre conseguirá superar 
el cuarto lugar en las elecciones.

Alain Krivini comunmente definido como 
trotskista es un antiguo miembro del pe que 
se separó del partido en 1961 en desacuerdo 
con la línea del comunismo francés con reía, 
ción a la guerra de Argelia. Es de una fa
milia d© revolucionarios en la cual cuatro 
hermanos fueron en determinado momento 
militantes del Partido Comunista. En la Re
volución de Mayo ha tenido una extraordina
ria actuación, en las Universidades, la agita
ción callejera, y  en los choques con la poli
cía. Las Juventudes Comunistas Revolucio
narias, que Krivini integraba, fueron disuel
tas por el General De Gaulle y, hoy, combate 
él en las filas de La Liga Comunista. En 
una especie de justificación de la candida
tura de Krivini, el periódico "Rouge” órga
no de La Liga, denuncia simultáneamen
te el “ cretinismo parlamentarlo” y “la 
otra fase de ese cretinismo que es el lz- 
quierdismo, que desprecia y condena toda uti
lización de las posibilidades parlamentarias 
del sistema democrático burgués”..

Con 27 años, Alain Krivini está bajo ban
deras, como soldado del 150? Regimiento de 
Infantería de Verdún. Con permiso especial 
que le garantiza la Constitución, le fue posi
ble participar en la campaña electoral y 
usar largos espacios en la televisión y la ra
dio francesa, impactando a millones de ra
dioescuchas, no solamente con sus ideas si
no también con su fisionomía de joven inte
lectual rebelde. •- v js j

La imposibilidad de reunir toda la Izquier
da alrededor de un sólo nombre, ha dejado 
muchos electores antlgaullistas, a quienes les 
gusta una opción viable, en la alternativa 
de votar a Alain Poher, que consideran ca
paz de vencer al degaullismo.

Librerfa Horizontes
TR IST A N  N A R V A JA  1544 TELEFON O 402876

CARLOS NUÑEZ -  Tupamaros la única
vanguardia ..............................................  $ 190.00

AN TO N IO  M ERCAD ER Y JORGE V E 
R A  -  Tupamaros, estrategia y acción ” 195 00 

V A R IO S - Proceso a la guerra del Paraguay ”  ' 612 00 
H ÓAN G VAN  T H A I -  Guerra de guerri-'

lias en Vietnam (Col. Bandera Roja, ■$:. ¿3
N? 7 ) ..........................................................  ”

A. GU NDER FRAN K  y otros -  Clases y 
. revolución en. América Latina. APOR-

TES N M ..................................................  ”  140.00
ISAAC DEU TSCH ER Y  K. S. KA-

ROL. -  A PO RTES N? 2 .................... ”  140-00
D A N IE L GUERIN -  El Anarquismo .. ”  330.00
CAM ILO  TO RRES -  Obras Escogidas .. ”  360.00
JUAN CARLOS ZA FFA R O N I -  Sacer

docio y  Revolución en América La
tina .......................................................... ”  1.70 0°

V IV IA N  TRIAS -  Economía y política
en el Uruguay contemporáneo .......... ”  250.00

R E V ISTA  PU NTO FIN A L .................... ” 190-00
R E V ISTA  V ISPERA .......... - ................... ”  140*0#
R E V IS T A  PERSPECTIVAS DE D IA

LOGO ...................................................  ” 8° 00

A BIERTO  DE 9 y 30 a 23 HS. 
Domingos hasta las 14 hs. 

Envíos Gontrarremboteo



izquierda-i 15

C I N E
AUGE DEL CINE

CSTAMOS comprobando un 
auge del cine en el Uru

guay. No nos estamos refi
riendo por supuesto en nues
tro medio.

No vamos a analizar en es
te momento las causas por 
las cuales el público ha vuel
to al cine, sino simplemente 
comprobar este hecho. Ahora 
no hay que perder de vista 
que en el momento de la cri
sis, es deoir, cuando hizo 
Irrupción la t e l e v i s i ó n  en 
nuestro medio, hace ya unos 
diez años, se cerraron en po
co tiempo unas SO salas sólo 
en 'Montevideo. Una vez con
cluido este ciclo poco a poco 
el público comenzó a volcarse 
nuevamente a las salas: es 
asi que fueron apareciendo 
los transnoches paulatina
mente. A esto hay que sumar 
que 10 años promueven una 
buena cantidad de jóvenes al 
espectáculo y que lá canti
dad de salas permaneció es
tática.

7  en estos momentos nos 
encontramos que los filmes 
permanecen en cartelera va
rias semanas ya que la asis
tencia así lo exige; que anti
guas salas de estreno como 
California, Central e Iguazú 
trabajan con doble programa 
y a precios populares (a ve
ces estrenan) motivando esto 
que el circuito se estreche, 
con la consecuencia de que 
existen menos salas de estre
no que antes; es casi increí
ble la cantidad de cines del 
centro y barrios que trabajan 
el trasnoche del sábado.

Esto, en consecuencia, ha 
motivado que h a y  muchos 
menos estrenos q u e  antes.

Hace unos pocos años se po
dían contar alrededor de 15 
estrenos semanales; a h o r a  
unos dos o tres nada más. 
Entonces surge la pregunta de 
si realmente hay una mayor 
afluencia de público, o ei he
cho de la escasa posibilidad 
de elección debido a la menor 
cantidad de espectáculos o pe 
lículas en cartelera, concen
tra a los espectadores e im
pide su dispersión, haciéndo
se sentir en las qolas y en la 
taquilla.

Otro elemento a tomar en 
cuenta, es de que los distri
buidores importan menos pe
lículas, quizás por temor a 
pérdidas muy grandes.

De todo esto podemos de
ducir. que no hay un resur- 
gimento notable del público, 
pero si sensible, que encuen
tra pocas salas y pocas pelí
culas. Este es el momento para 
que distribuidores y exhibi- 
dores vayan pensando en “ex
tender el negocio” y  en todo 
caso para que algún bienpen- 
sante haga cálculos sobre la 
posibilidad de una sala de “ci
ne de arte y ensayo” seme
jante a las muchas que exis
ten en Buenos Aires.

Desde el punto de vista de 
la calidad cinematográfica, 
nada nuevo hay bajo el sol, ya 
que obras como Marat-Sade 
permanecen 5 días en cartel 
y a Ulysses su distribuidor no 
se atreve a exhibirla todavía. 
En cambio, Buenas Noches 
Alejandro, producto chato y 
reprobable, permanece 7 se
manas en cartel y a la fecha 
continúa.

El público de los cineclubes 
ha aumentado también. Hace 
unos años Montevideo conta
ba con un total de 4.200 ci- 
neclubistas; actualmente re
gistra unos 7.300.

En resumen, un auge con 
relación a unos años atrás dé 
aumento del gran espectáculo 
y quietismo en el aspecto cul
tural.

LOS ECOS DE ROSE MARIE

E1* 19 de noviembre de 1957, 
apareció muerta en Franc

fort, Rosemarie Nitribitt, una 
prostituta que mantenía re
laciones intimas con altos je
rarcas de la industria. Su for
tuna personal a s c e n d í a  a 
120.000 marcos y su coche 
era muy lujoso. Nunca se 
descubrió al asesino y en los 
meses siguiente a su muerte 
fue nota de los principales 
periódicos alemanes. Poste
riormente alguien tuvo la idea] 
de escribir una novela biográi 
ficé y de ahi surgió la idea]i

prostitutas a los magnates; 
dos juglares que comentan las 
acciones (obvia influencia de 
otro alemán, B. Bretch) can
tando y además son los que 
inducen a Rosemarie a su ca
rrera y muerta ésta, preparan 
a otra prostituta para lo mis
mo. El cuadro podría seguir 
extendiéndose, pero anotan
do además que el film provie
ne de la R.F.A., fue necessu- 
ria una buena cuota de va
lentía en Thiele para el re
sultado obtenido.

Aquí en el Uruguay la ofi
de hacer un film sobre el i icina católica encargada de la 
asunto. tjícalificaoión moral la distin

ción su estreno y su p rc -t jg u ló  con un 4 (prohíbese ver) 
sentación en el Festival de^Equizás porque "acusa una per- 
Venecla de 1958, el escándalo IJniciosa orientación” y no se 
se acentuó y tuvo incluso r e - s a b e  a que orientación se re
percusiones políticas 

El film no descubre al ase
sino, aunque si enjuicia a los 
culpables, que son los indus
triales alemanes. Incluso los 
enjuicia en el aspecto gene
ral de la p'ostituc'ón, es de
cir desde el comienzo de su 
cerrera hasta su muerte, que

‘ fiere: si a la de los magnates 
industriales, o a la de las 

, prostitutas, o a la de las es-? nneae do lnc kuv»«A«A(< > n ln| posas de lós burgueses, o a la 
de alguna otra que se no* 
escanó O au'zás a la de toda 

! la sociedad alemana, oeelden- 
ta.l y cristiana., oue cuenta 
con un buen nromedio da ca- 

lncluso podría no ser esta, si- ¡s túlleos pn su haber v que son 
no terminar sus días en paz í  sostenedores de varía.-? obras 
en un asilo. ,j| de “avuda” en América.

Es así aue desfila toda una !| Hasta anuí llegaron entou- 
soclfdart (de consumo dirían . ces los ecos de este film au-
algunos) en la cual se cum
ple aquello de la ley de la 
selva; el más fuerte sobre
vive a los más débiles. Indus
triales, todos en negros tra
jes. negros Mercedes, compran

tíaz. Intellppntempnte realiza! 
do y oue m’ -oó el nun+n más 
alto de su d ico lor  Bo't Thle- 
Je, eme deanués s° ded’ró a 
las “exaulsltpnps femeninas”

| E°to es nuizás Jo más Im- 
trujeres. engañan a otras, Jnortante de P<i«»miiry entro 
etc; mujeres esposas de mag-]||Jo* hombrea, exhibición de Cí
ñate*. chatos, obesas, permi- Jjnj-mateca Ti-nmiava. en t.res- 
t.hirio el adulterio, pierden su Snncfce de eát-a^. a !„<, n.<r% 
d'gntdad en algunos momen- Jen Snriano J ?.*»*». eon entrad * 
tos, etc.; oortéros serviles que fpara todo público al precio 
proporcionan direcciones d e1 «de $ 40.00,

LA RECETA DE KRIEGER 
VASENA Y EL URUGUAY

UN articulo reciente del Be- 
ñor Moisés Ikonlcoff pu

blicado en “Le Monde”  pro
porciona un material contro
vertido pero interesante para 
nuestros lectores. A efeotos 
de comentar las ideas centra
les de esa nota hemos selec
cionado algunos de sus pá
rrafos.

Así, bajo el sugestivo título 
de "El enderezamiento Incon
testable de la Argentina está 
acompañado, por una fuerte 
intromisión del capital' éx- 
jero” , el autor afirma lo si
guiente:

“El programa de estabiliza
ción y desarrollo equilibrado 
del ministro de Economía se
ñor Krieger Vasena, en apli
cación desde marzo de 1967, 
ha suscitado grandes esperan
zas” . . .  “Las dos piezas maes
tras de su programa eran la 
reforma del sistema de cam
bio y la política de rentas” . . .  
"Era evidente qúe la devalua
ción del peso constituía de 
hecho una subvención indi
recta al capital extranjero...” 
“En 1967. las medidas toma
das por el gobierno han pro
vocado un entontecimiento de 
la acíbivitíad /económico” . • • 
“Un primer balance permite, 
pues, afirmar' que objetivos 
importantes han sido logra
dos, pero con un costo social 
y económico r e l a t i v ame nt e  
elevado.”

El autor finaliza su nota 
con estas reflexiones; “Si bien 
los poderes públicos, en cierta 
medida han tenido éxito en • 
refrenar los mecanismos de la 
inflación, no han actuado so
bre las causas estructurales” . 
Entre ellas menciona; "el ba
jo nivel de utilización de la 
capacidad productiva en Jas 
industrias de base” . . .  “ el dé
bil interés del sector rural por 
las innovaciones tecnológicas” , 
“la insuficiencia de la infra
estructura” . . .  y “ la absorción 
creciente de las empresas na
cionales por las filiales de fir
mas . extranj eras. . .  s in  la 
creación de nuevas unidades 
de producción”.

El interés, de estas aprecia
ciones sobre la Argentina con
siste en que pintan aproxima
damente los efectos de upa 
política similar a la actual
mente aplicada en el Uruguay. 
Nuestro futuro económico y 
social se alinea en un proceso 
idéntico, o sea aquel que co
rriendo tras la estabilización 
no hace sino impregnarnos de 
un mayor estancamiento de 
una creciente desocupación y 
de una intensa penetración 
extranjera. La detención en el 
alza de los precios, el equili
brio presupuesta] o la nive
lación dél tipo de cambio son 
fiuracps logros de la estabili
zación Fn enrabio, lós' asa«c- 
tos fundamentales, eaueiio* 
nue parmanecan v formarán 
parte de nuestro destino eco

nómico son los que Ikonicoff 
considera “los costos” del pro
ceso.

La denominación de costo 
social y económico brinda una 
idea equivocada de lo que la 
mayor dependencia y la in
capacidad de crecimiento sig
nifica; porque ni para el 
Krieger argentino ni para sus 
imitadores uruguayos tales fe
nómenos se definen como cos
tos de establlzlaclón. En reali
dad. son partes integrantes de 
ama-táctica- de expansión im
perialista a la que sirven y 
a través de la cual cimentan 
su p r o p i o  enriquecimiento. 
Objetivo de mayor ganancia

para los grupos norteamerica
nos y la oligarquía asooiada, 
pues, y no costo económico. 
Objetivo de. mayor explotación 
de la clase trabajadora, pues, 
y no costo social.

En definitiva, entonces, la 
estabilización argentina co
mo la uruguaya no permite 
disociar éxitos y fracasos, en 
tanto los primeros son cir
cunstanciales y los segundos 
permanentes. Y, sobre todo, 
porque el. .proceso afirma o 
fortifica una estructura eco
nómica organizada en favor 
de grupos minoritarios en el 
país y el exterior.

Iglesias y el Modelo Argentino
No hace un mes aún que 

el Cr. Enrique Iglesias, 
en uno de sus habituales 
regresos de Washington, 
declaró a la prensa su to
tal identidad de criterio 
con la “ receta Krieger Va- 
sena”. El ex-Presidente y 
actual asesor rentado del 
Banco Central del Uruguay 
dijo en esa oportunidad: 

“El informe que presentó 
en febrero último ante el 
Comité Interamericano de 
la Alianza para el Progreso 
(CIAP) el Ministro de Eco
nomía del país hermano, 
Dr. Adalberto Krieger Va- 
sena, mereció los más. elo
giosos comentarios en el 
más alto nivel” , y agregó:

“somos dos países cercanos 
y similares, aunque lógi
camente oon posibilidades 
distintas, y al aludir al 
ejemplo argentino me re
fiero a la filosofía que ins
pira su política económi
ca. “Ese camino es firme y 
ascendente. . .

Después de febrero fue
ron a Washington: Charlo- 
ne, Sanguinetti, Márquez, 
Rodríguez López,, etc. y to
dos fueron también aplau
didos.

Es el aplauso, del empe
rador a los agentes de la 
“manumisión” al capital ex 
tranjero de esta tacita de 
plata que se llamó Uruguay 
independiente.

ENTREVISTA
La entrevista publicarla 

la semana pasada sobre la 
TTTU y la estructura social, 
fue concebida ñor un mi
litante del Centro de Es
tudiantes del Inst. de Me
cánica. integrante de la 
APTUDac'ón “ Avanzar*.

D'snu’nen los lectores y 
el autor cor la omisión In
voluntaria.



La intromisión 
del BID en la 
Universidad del Trabajo

U T U :  La Intergremlai 
docente contra |a 
¡política caótica de la 

Institución ¿

Las “ayudas” y los compromisos
La Universidad del Trabajo (UTU) comen

zó a fines del año 67 diversas gestiones ante 
-el Banco Interamerlcanao de Desarrollo (BID) 
con el propósito 'de obtener la financiación 
necesaria para la instalación del Instituto de 
Enseñanza Marítima. Como resultado de los 
contactos efectuados, la idea original se fue 
transformando en lo que actualmente se co
noce como Programa de Expansión y Mejo
ramiento de la Enseñanza Técnica Nacional, 
que se concretó como tal en mayo de 1968.

Los objetivos y la justificación de este Pro
grama, tal como están enunciados, no me
recen observaciones mayores, por el contrario 
son loables, se basan en datos estadísticos 
(CIDE. 1963) —un poco viejos quizás, pero 
los únicos con que se cuenta— y proponen 
una respuesta al desarrollo que, por lo menos 
en el Dapel, las oficinas dependientes del Po
der Ejecutiva han programado. Pero el asunto 
comienza a perder claridad cuando se com
prueba que el respectivo contrato y sus con
secuencias no ha sido discutido de manera 
integral en todos sus asDectos por parte del 
Consejo Directivo de UTU. Correveidiles ofi
ciosos (¿de la UTU o del BID?) han sido 
quienes han hecho la mayor parte de las 
tratativas sin tener directivas precisas del 
Consejo; y han llevado el reclamo de reso
luciones presurosas (prácticamente a tapas 
cerradas) de acuerdos o arreglos logrados con 
las misiones del BID, de cuya presencia para 
estudiar acuerdos con UTU, el Consejo, o al
gunos consejeros, se enteraban por los diarios 
o en el momento en que se les exigía una 
ráDida y trascendente resolución (porque los 
señores del BID están siempre muy ocupados 
y muy apurados) puesto que "la misión se 
embarca dentro de cuatro horas” o “se va 
esta misma noche” . Asi se han ido arrancan
do respuestas paroiales, que satisfacían a 
quienes conocían todo el programa, y permi
tían a aquellos que manifestaban cierto gra
do de desconfianza votar estas resoluciones 
de pequeño loteo, ya que en las mismas no 
se veía nada lesivo.

Las cifras finales del a c u e r d o  serian: 
U*S 4.512.000 por parte del BID y 2.430.000 
dólares a cargo de UTU, casi exclusivamente 
en construcción de edificios, lo que totaliza 
un monto de U$S 6.942.000 y que representan 
el 65% y el 35% respectivamente.

En dinero uruguayo —pesos ceibo, modesta
mente— lo que UTU ofrece como contrapar
tida suma $ 607.500.000; pero ¿cómo respon
derá por una cantidad tan grande, un ente 
de enseñanza con uri presupuestó tan defici
tario?. la respuesta no se ha hecho esperar; 
la garantía será el Estado. ¿Estará el go
bierno en condiciones de hacersé cargo de 
una nueva' deuda, ouando se encuentra ya 
agobiado por el peso de las existentes, y es 
notorio su incumplimiento, y lo que ha lo
grado pagar ha sido a costa de lo arrancado 
a los trabajadores del país. Pero además ¿có
mo contraer una deuda con el extranjero de 
607 millones y medio de pesos cuando a la 
misma UTU el gobierno le adeuda 650 mi
llones de pesos?

Pero no es esto sólo lo que puede criticarse 
en este apurado compromiso con el BID. El 
rubro finanzas tiene algunas otras hermo
suras: a) el material didáctico y las biblio
tecas las pone el BID; b) una cláusula del 
contrato establece que la maquinaria, equi
pos, etc. que UTU deba adquirir, podrá ha
cerlo en EE. UU. o en cualquier otro país 
inteerante del BID —no es preciso forzar la 
iimaginacijón para comprender que las op
ciones que se le ofrecen no son muchas ni 
muy variadas; c) en el proyecto de flnan- 
-mg„ sopeuiuiouap sorqnr sop uooejxa upioujo 
pervisión iy( vigilancia" uno y simplemente 
"Imprevistos” el otro, que se llevan UIS 40.000 
el primero y U$S 200.000 el segundo y que 
serán abonados oqit el aporte que haga el 
BID, pero que no está muy claro qué signi

fican y quiénes serán, los ejecutores de 'di
cha tarea; d) el llamado “director de progra
ma”1 (antes se llamaba gerente y era un 
extranjero) cobrara U$S 100.000. Ahora no 
se dice que será un extranjero, pero tampoco 
que no lo será y le corresponderá al Consejo 
Directivo el designarlo (suponemos que los 
nativos aspirantes al cargo, habrán hecho 
duros esfuerzos señalando lo lesivo que sería 
para la dignidad nacional que un extranjero 
ooupara dicho puesto). El gerente dependerá 
directamente del Dirctor General.

Si el Ministro de Cultura, como lo ha dicho, 
tiene la intención de apoyar el desarrollo de 
la enseñanza técnica y eso es parte del pro
grama que el gobierno dioe que tiene, un mí
nimo de lógica indica que primero habrá que 
pagarle a UTU lo que se le debe, restablecer 
un ambiente de calma y de respeto que im
pida la repetición de hechos como los que 
promovió el Consejo Directivo a través de la 
Comisión de Nombramientos. Después, pen
sar en la "ayuda extranjera, sin olvidar que 
las deudas se pagan en dólares y que cada 
vez se necesitan más pesos para pagar los 
mismos dólares, que los programas suelen ser 
bonitos y hasta acertados, pero que hay una 
realidad socioeconómica —que no está en ma
nos de ninguna autoridad de enseñanza el 
determinarla— y sobre la cual sólo puede in
cidir de manera complementaria, que puede 
hacer que la mano de obra que la UTU pro
duzca no tenga oportunidad de colocación en 
el país, porque su desarrollo está detenido o 
tiene otra dirección y  entonces habría que 
llegar a la conclusión de que se está traba
jando para proporcionar técnicos y mano de 
obra especializada para el progreso de otros 
países mientras las deudas las pagamos no
sotros.

Una posición muy generalizada de aquellos 
aue tienen a su cargo las diferentes ramas 
de la enseñanza, es adoptar una hierática ac
titud de dioses inconmovibles ante los plan
teos oue se les hagan, esperamos nue en esta 
ocasión no suceda lo mismo. IZQUIERDA hace 
un plantea oue no es partidario ni político 
—en el sentido peyorativo que se le da ge
neralmente a la palabra— por el contrario, 
expresa su honda preocupación no sólo por 
la dependencia económica que significan prés
tamos como los ape hemos mencionado, sino 
por la transformación profunda que pueden 
ocasionar en nuestro sistema educativo y en 
nuestra concepción de la formación integral 
del individuo.

•Si bien en el Consejo Directivo de UTU 
hay . representantes del Poder Ejecutivo que 
Si no es por convicción por obligaoión defen
derán estos préstamos, oue .se inscriben den
tro de la política del actual gobierno; -existen 
Otros órdenes representados en el- -seno > de 
dicho consejo: Universidad de la República, 
Enseñanza Primaria, representantes del cuer
po docente que deberán hacer saber pública
mente su posición a favor o en contra de 
este compromiso. Porque en definitiva, es pre
ferible saber y conocer a quienes abierta
mente están a favor, defienden e impulsan 
la aceptación de estas ayudas extranjeras y, 
por lo tanto, se responsabilizan de sus con
secuencias, que aquellos que utilizan el argu
mento del sainete que justifica el vuelco a la 
prostitución de la muchachita del hogar hu
milde, diciendo: “sí. el compromiso es lesivo 
pero qué la vamos a hacer, es la única ma
nera de conseguir la plata” .

La UTU vive momentos difíciles, las gre
miales de funcionarios abocadas a enfrentar 
el caos interno no han podido todavía co
nocer detalladamente las condiciones que im
pone este contrato, ellas y la organización 
estudiantil tendrán también un Importante 
papel en la aclaraolón de los puntos oscuros. 
El tema importa mucho, e IZQUIERDA volverá oportunamente sobre el mismo.

I I A semana pasada el fun- 
I cionariado de la Unlver- 

Isldad del Trabajo llevó a oabo 
lu n a  huelga en reclamo de di- 
I  versos postulados.

Para dar la versión de los
■  hechos, IZQUIERDA entrevis
i t ó  al profesor Washington
■ García Platel, Secretario Ge- 
Ineral de FUDAUT (Federación
■ Uruguaya de Docentes y Ad- 
Iministrativos de la Unlversi- 
Id a d  del Trabajo).
I  —Nosotros comenzamos el
■  paro el martes 13 —cuando 
Id ig o  nosotros me refiero a la
■  Inte gremial constituida por
■  FUDAUT y OMTUTU—. de
■  acuerdo a lo resuelto en la
■  Asamblea Nacional realizada 
l e í  5 de mayo, y en la que se
■  e s t i m ó  necesario m antener 
lu n a  resolución.anterior fijan- 
i d o  como fecha tope de cobro 
l e í  día 10 de cada mes y ade- 
Im á s, ratificar la plataforma 
I  de lucha que ha sido amplia- 
I  mente difundida y que IZ- 
I  QUIERDA publicara oportuna- 
I mente.

—¿El conflicto comenzó el 
I lunes 12 ?

—Ese día comenzó la Unión 
I de Funcionarios reclamando el 
Ipngo, la Jntereremial, en cam - 
I bio, prefirió delar un día' há- 
I bil por si aparecía alguna so- 
| luc'ón en cuento al pago. Te- 
In íam os motivos de sobra y
■  funde dos, como para iniciar y
■  mantener un conflicto en el
■  cual ei problema de los pegos 
l e r a  sólo uno. pero existían
■  otros de importancia vital pa
i r a  la vida misma de la UTU.

—¿Y el comunicado del Mi- 
In isterio  de Hacienda?

—Es la primera vez que se 
■hace pública la norma de pago 
I d e  ese Ministerio, pero no 
I  invalida de ninguna manera 
I  nuestra aspiración a cobrar
■  antes del dia 10 de cada mes.
■  La aparición de ese comuni- 
I  cado tiene la finalidad de
■  deformar ante la opinión pú- 
Ib lica  el verdadero motivo de
■  nuestra lucha.

—¿Cuál es el saldo de esta
■  movilización?

—Fue positivo, ya que al día 
I  siguiente, de iniciado el con- 
I  fllcto el Director General pre- 
I  sentó un proyecto que satis- 
I fa c e  algunos aspectos de nues- 
I t r á  plataforma de lucha: se 
I  deja sin efecto a la Comisión 
I  de ’ Nombramientos y se la 
I  sustituye.' por' una Comisión
■  Especiar en la aue están re- 
Ipre'sentadas las entidades gre- 
I  míales de la UTU con voz pc- 
I to- sin voto.
I  ' —¿Por qué lá Integremial
■  ímpus-nó la actuación de la 
|  Comisión de Nombramientos? 
I . . —Fue una actuación oue 
I  originó una enorme carvtidnd 
I  de reclamaciones, desconoció 
I  derechos, suprimió caigos sin 
I  ton ni son, realizó nombra- 
S míenlos en pago de adhesio- 
In e s  políticas y otros en pago
■  de adhesiones de otro carácter
■  y creó una situación de ver- 
E dad ero caos.

—¿Cómo estaba integrada 
I  dicha Comisión?

—Con los tres representan - 
I  tes del Ejecutivo y los dos
■  Representantes del óuerpo do-
■  cente que integran el Consejo 
I  Directivo.

—¿Y las resoluciones de esa
■  Comisión cómo fueron toma- 
I  das?

—Por unanimidad. Pero ya 
m eso es una situación que afor*

tunadamente con. la lucha 
la Intergremlal hemoj np,. 
rado. Ahora se abre una vvt- ■ 
va etapa: la Comisión ¿pj- [ 
cial va a tratar el proyecto - 
del Director General, que ji l 
ha sido aprobado en general ’ 
y se comenzará a estudiar tp 
particular. La Integremi&l n .. 
a vigilar estrictamente , 
qué manera van a ser dis- f 
tribuidas las 6.500 horasapro- í 
ximadamente provenientes 4. 
los cargos puramente preca
rios, puesto que sostiene mi 
la adjudicación debe reliar
se contemplando en primer 
término la situación de loj 
actualmente efectivos y del# 
interinos con derecho a efe- 
tividad que no lleguen ato 1!

Prof. W García Platel

horario tope del escalafón 
En la UTU actualmente« 
dictan 37.438 horas, lo qne, 
frente a las 33.577 que se dic
taban en 1967, da un incre
mento de casi 4.000 horas.' 
esto también deberá ser 1»• 
tivo de un estudio minuetes 
por nuestra parte, puesto que 
entendemos que el aumento 
de horas de clase debe estar 
condicionado por el aumenta 
de la matricula. . •

—¿Qué o t r a s  atribución* 
tendrá esta Comisión 
cial?

—Otra muy importante * 
que fijará el plazo para dar 
lugar a la aplicación del ^

. tatuto del Docente. Esté S" 
tatuto fue aprobado ómía# 
tima asamblea docente que **

■ .llevó á cabo en octubre f  
1966, y, -servirá de- base 1®* 
el .estudio que se .hará.)” i 

: .Consejo Directivo.-.Demás..*̂  
decir que todo el cuerpo.#

• cente de la UTU anhela í 
aprobación de esta estat»1' 
que garantiza la actuación 
funcional.

—Una ú l t i ma  pre?unb 
¿qué sabe del préstamo 
BID?

—Lamentablemente, pe* 
todos los esfuerzos que he®' 
realizaos por conocer los® 
minos del mismo, no nos 
3'do posible enterarnos. r® 
por algunos detalles, por *j. 

■clones que se han venido ® 
terando desde hace un H  
por los planteamientos 5 
h e m o s  escuchado. 
abrigar la sospecha de¡ \ 
estamos ante otro intento # 
someter la autonomía «  
UTU a directivas de car*", 
económico - docente que 
sideramos no son las que ™ convienen al Uruguay.
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HABLA NASSER
El presente reportaje a 
Gamal Abdel Nasser fue 
publicado en la edición 
de la revista “Time” 
correspondiente al 16 de 
de Mayo. Sus autores 
son Hedley Donovan y 
Henry Anatole Grun- 
wald, quienes entrevis
t a r o n  al  presidente 
egipcio en El Cairo. La 
traducción 'fue especial
mente realizada p a r a  
"IZQUIERDA”.

—¿Cuáles son las perspecti
vas de un arreglo en el Me
dio Oriente?
' ‘—Ya hace casi dos años 
desde la ocupación de Sinai 
y la misma continúa. Nos he
mos avenido a úna solución 
pacífica complementando la 
resolución de 1967 del Conse
jo de Seguridad. Hasta el día 
de hoy los israelíes no la haii 
aceptado. Dicen que no aban
donarán las áreas ocupadas 
hasta que no nos sentemos 
con ellos para discutir la . paz. 
En la resolución del Consejo 
de Seguridad no se habla de 
esto. Si nos sentamos ahora 
lo haremos como un pueblo 
derrotado, oue se sienta sólo 
para capitular. Y no lo pode
mos hacer.

—¿Está satisfecho con su 
actuación militar a lo largo 
del Canal de Suez?

i. i—Sí. Los israelíes quieren 
que nosotros respetemos la re
solución sobre el cese del fue
go, pero ellos no respetan la 
resolución sobre el retiro. Si 
una gran parte de su país es
tá ocupado p o r  .enemigos 
puede usted esperar durante 
un plazo prudencial a que es
te se retire. Pero el pueblo 
nos exige que liberemos el Si
nai. Nuestra artillería comien
za el esfuerzo de liberación, 
porque es nuestro deber y de
recho liberar el territorio ocu
pado.

—Si Israel es persuadido 
de retirarse de los territorios 
ocupados, ¿cómo visualiza us
ted el próximo paso?

—Si Israel admite dos pun
tos fundamentales el proble
ma se resolverá. Los puntos 
son; tierra —retiro de todos 
los territorios ocupados—, y 
gente —los palestinos deben 
tener la posibilidad de retor
nar a sus hogares—.

—¿Podría haber algún tipo 
de ocupación internacional de 
aquellos territorios, por una 
fnerza de las Naciones Uni
das por ejemplo, mientras 'se 
inician otras negociaciones?

—No, nosotros no podemos 
aceptar la ocupación interna
cional del Sinaí.

—¿Ni siquiera como paso 
previo hacia una solución?

—Israel quiere tener un Sí 
naí desmilitarizado. Podría^ 
mos aceptar una situación de 
este tipo con el Consejo de 
Seguridad y, digamos, el Dr. 
Gunnar Jarring, durante un 
corto período. Pero nos nega
mos a la desmilitarización del 
Sinaí en forma permanente.

—¿Puede usted concebir al
gún tipo de negociación so
bre un posible ajuste territo
rial del Sinaí?

—Está fuera de toda discu
sión. Estos límites han sido 
los mismos durante cientos de 
años.

—¿Y en Jordania?
—Deben decidirlo los jor- 

danos.
—¿Y Siria?

—No hay nada en la reso
lución del Consejo de Seguri
dad acerca de rectificación de 
fronteras. Si admitimos recti

ficaciones vamos más allá de 
la resolución, y no lo pode
mos hacer.

—Si de algún modo se lo
grara una solución, ¿firmaría 
usted un pacto de no agresión 
con Israel?

—Si hubiera una solución 
a todos los problemas, sería 
algo para pensar.

—¿Si todos los otros proble
mas se arreglaran, sería un 
escollo la libertad de navega
ción en el Canal de Suez?

--E l canal no será pro
blema.

¿E s t á usted dispuesto a 
aceptar la existencia de Is
rael si se produce el retiro y 
hay un acuerdo permanente?

—Aceptaré la realidad de 
Israel, y también lo hará mi 
pueblo, si se logra una solu
ción humanitaria. Llámenlo 
Israel o como quieran llamar
lo, y yo lo reconoceré.

—¿Aceptará la internacio
nalización de Jerusalem?

—Jerusalem es una ciudad 
sagrada p a r a  musulmanes, 
cristianos y judíos. Nadie de
be ser privado de sus dere
chos religiosos. En cualquier 
internacionalización lo s  ju
díos, con una comunidad in
ternacional bien organizada y 
ric.a, pueden sacarnos venta
jas. Exigimos el completo re
tiro de la Jerusalem árabe. 
Sin ello no podrá haber paz. 
No planeábamos una guerra 
en 1967. pero debemos pla
nearla ahora para el caso de 
que todo lo demás fracase.

—Hay una parte creciente 
de la opinión pública de los 
Estados Unidos que cree que 
estamos demasiado compróme 
tidos en diversas partes del 
mundo. ¿Cómo sentiría usted 
el hecho die que los Estados

Unidos perdieran interés en 
esta área?

—Luego de la II Guerra 
Mundial consideré a los Esta
dos Unidos como un poder 
grande y justo, que no toma
ba partido. Estaba orgulloso 
de los Estados Unidos, pero 
he padecido muchos desenga
ños desde aquella fecha.- Nos 
han negado armas. En el Me
dio Oriente han sostenido a 
elementos reaccionarios con
tra elementos progresistas, y 
á Israel contra los árabes. 
Quizá la mejor solución para 
los Estados no sea la de re
tirarse, sino más bien la de 
actuar con más equilibrio. Le 
aseguramos a los Estados Uni
dos que no queremos ser co
munistas, ni ser influidos por 
nadie. Por otra parte, es im
posible para los Estados Uni
dos. no estar inquietos por el 
Medio Oriente. Tienen intere
ses aquí y no pueden autoais- 
larse de esos intereses. El Me
dio Oriente es de una gran 
importancia t a n t o  para los 
Estados Unidos c o m o  para 
Rusia.

—¿Prefiere tener aquí a los 
Estados Unidos o a la Unión 
Soviética?

—Preferiría no tener a nin
guno de los dos, pero no de
pende de mí. La Unión So
viética ha sido un buen amigo 
nuestro durante muchos años.

—¿Y Ch|ina?
—C h i ñ a  no está directa

mente comprometida aqui.  
Hemos tenido un malenten
dido con los chinos. Dicen que 
trato de arrimarme demasiado 
a los soviéticos.

—¿Cuál es el nivel moral de 
civiles y militares?

—Estamos en contra de un 
gran incremento de la moral 
porque p o d r í a  producir, de 
narte del mieblo. una presión

m.1 .

filÉÍ üw

no aconsejable para que efec
tuemos acciones de tipo mili
tar. Mi tono de solución pa
cífica no es muy popular en 
este país y ello nos plantea 
un dilema. Le he dicho al 
pueblo que no queremos aven
turas, que no deseamos efec
tuar movimientos c o n t r a  
nuestra voluntad o por un 
problema de frustración por 
lo de 1967. Esto no tne hace 
popular. Uno de mis propios 
hijos abandonó el hogar para 
alistarse en las fuerzas arma
das luego de la guerra.

—Luego de la guerra de 
1967 se dijo que usted estuvo 
recibiendo informaciones erró
neas de parte de sus aseso
res militares, ¿Se siente us
ted seguro de estar recibien
do ahora la información co
rrecta sobre su capacidad ac
tual?

—Yo no manejaba asuntos 
militares antes de la guerra 
de 1967. Ahora lo hago direc
tamente. Estoy seguro de no 
ser engañado.

—¿Si sobreviniera otra gue
rra, y usted la ganara, .cuá
les serían sus términos con 
Israel?

—Esto es como vender la 
piel del oso antes de matar
lo. Resulta difícil de respon
der. Si algo se me ocurre le 
escribiré una carta.

“No podemos sentarnos a la mesa de 
la paz como un pueblo derrotado”



¿En nombre de la austeridad?
si'on, expresa que no pue
de concederse la jubila
ción.

EL REGIMEN OTORGA 
JUBILACION ILEGAL 
A L  EX-M INISTRO  
ACO STA Y LAR A

DICTAMEN N? 2508

Sr. Gerente General:

Resolución del 13 de Mayo

En el presente expediente 
corresponde que Sala de Abo
gados dictamine en definitiva 
acerca de si el titular se en
cuentra o no amparado en 
la causal jubilatoria prevista 
en el Art. 18, Num. 31?, inc h) 
de la ley 9940, que preceptúa 
como tal “La renuncia, tra
tándose de legisladores siem
pre, que haya sido provocada 
por razones notorias y mani
fiestas de carácter político” .

Oportunamente, Depto. Ju
rídico por informe N? 50.919 
(fs. 39-39 vita), se expidió en 
el sentido de que la renuncia 
presentda por el titular a su 
cargo de legislador no había 
respondido a motivos de or
den político, por lo que no 
procedía la aplicación de la 
premencionada norma legal.

Gerencia G e n e r a l  discre-

En abril de 1968 la opinión 
pública se conmovió por las 
escandalosas maniobras de
nunciadas por el senador Fe- 
rreira Aldunate que implica
ron al entonces Ministro Guz- 
mán Federico Acosta y Lara 
y al Presidente del Banco Hi- 
potecai'io Juan Guillermo Sil
va com o extorsionadores.

HISTORIA: El pedido 
de interpelación

La acusación: extorsión

“ Y o acuso al Ministro de 
“ Trabajo y Seguridad Social y 
“  al Presidente del Banco H i- 
“ potecario” , expresó el inter
pelante, “ de haber utilizado 
“  sus Investiduras para obtener 
“ contribuciones para una em - 
“ presa privada mediante la 
extorsión.”  -

La interpelación

Vamos a recordar al lector 
las palabraá del referido sena
dor en la oportunidad en que 
solicitó la interpelación:

“ Se trata de una interpela- 
“  ción que no se parece en na- 
“  da a las comunes, en las que 
“ se juzgan generalmente ac- 
“  tos de gobierno. — señaló—
“  porque en esta se ha de juz- 
“  gar la conducta (moral del 
“  m encionado ministro. Basta 
“  la enunciación de la moción 
“  que presentaré, agregó, para 
aquilatar la gravedad de los 
“  motivos que me impulsan a 
“  form ularla: m ociono para
“  que se llame a sala -al M i- 
“  nistro de Trabajo y Seguri- 
“  dad Social para que in for- 
“  me sobre la utilización de su 
“  investidura para beneficiar 
“  económ icam ente a determ i- 
“  nada empresa com ercial. Se 
“  trata de un gravísimo cargo 
“  que sí lo pruebo — com o he 

“  de probarlo porque tengo 
“  pruebas documentadas—  le 
“  significará a l ministro no 
“  sólo la pérdida de su inves- 
“  tidura com o tal. sino la de 
“  legislador” .

Unos párrafos de la sesión 
del Senado:

Ferreira Aldunate: “Bien sé 
“ que en los voluminosos to- 
“ rrentes q u e  arrastran 1 o s 
“ partidos tradicionales, va in - 
“ cluída la resaca. Lo que yo 
“ trato de hacer es dejar esa 
“ resaca en la orilla.”

“Acosta y Lara: Tráteme
con respeto” .

“Ferreira Aldunate: Con res- 
“ peto no, apenas utilizaré co- 
“  rrección parlam entaria. . .  ” , 
e inició la exhibición — uno 
por uno de los documentos 
que probaban su acusación 
de extorsión.

La interpelación no termi
nó. El Presidente de la Repú
blica solicitó y aceptó de in
mediato la renuncia de Acos
ta y Lata.

El m i n i s t r o  renunciante 
“ extorsionador y resaca de los 
partidos políticos” en la de
nuncia del senador interpe
lante, s e reincorporó a su  
banca de diputado a la que 
renunció por la fuerza de la 
presión moral de su incon-_ 
ducta. Un juicio político se h a - ' 
bía planteado y alguien debe 
haber aconsejado: “ m ejor re
nunciar antes que los ante
cedentes se remitan a la jus
ticia” .

PRESENTE: Jubilaeión
para extorsionadores

Ya lo dijo Martín Fierro: 
“La ley es com o el cuchillo, 
no corta al que lo m aneja” .

Ahora, sin tener causal ju- 
bilatorio legal, el r é g i m e n  
—representado en este caso 
por el Directorio Político de 
la Caja de Jubilaciones Civi
les (Banco de Previsión)—  ha 
concedido jubilación de legis
lador al ex Ministro Acosta y 
Lara.

Para que a la opinión pú
blica no le quede la duda de 
la ilegalidad aprobada por 
ese Directorio, transcribimos 
el texto completo del dic
tamen unánime de la Sala 
de Abogados de la Caja, en 
donde se pronuncia negativa
mente a que exista causal 
jubilatoria y por tanto, a que 
se conceda jubilación.

Los miles de trabajadores 
que han deambulado años y 
años en los pasillos de las 
Cajas para obtener una m en
guada y ridicula jubilación, 
pueden apreciar c o n  e s t e  
ejemplo — entre tantos otros— 
qué fácil es jubilarse rápido 
sin tener causal jubilatoria.

PRUEBA: El dictamen unáni
me de la Sala de Aboga
dos del Banco de Previ-

pando con la opinión del 
Depto. Jurídico, por entender 
que no habia sido voluntad 
del titular desvincularse del 
Parlamento, “sino despojarse 
d e 1 estatuto de legislador a 
que tenía derecho por man
dato electoral, a fin de dejar 
en libertad de acción al par
tido político por el cual había 
sido electo y el que le había 
retirado la confianza” , solici
tó opinión de Sala de Abo- 
gdos, la cual emitió su dicta
men N9 2474 que obra de fs. 
41 a 42, concluyendo en el 
sentido de que “esas razones 
“  de carácter político, deben 
“ estar terminantemente pro- 
“ badas, sin ninguna clase de 
“ dudas (“ notorias y manifies- 
“ tas” ) dice la ley” , lo que “ no 
“ se da en el expediente por 
“ lo que es necesario que el 
“ titular agregue las pruebas 
“ de las razones de carácter 
“ político que por dignidad 
“ personal y decoro cívico mo- 

•" tivaron su renuncia al car- 
“ go de legislador” . Es de aco
tar que el Dr. Piaggio ratifi
có su dictamen N<? 50.919, an
tes mencionado.

Evacuada la vista por el ti
tular (fs. 43-44) y agregado 
los Diarios de Sesiones de las 
Cámaras de Representantes y 
Senadores, el Directorio del 
Banco dispuso que esta Cor
poración se expidiera acerca

de dichos nuevos elem»-..probatorios. ¡  ; ; ■ Fas1’ donde se corta una ca-
_  , p í  S S g  rrera política y donde las as-

turnados los anteceda»piraciones se truncan ...” . Por 
agregados, la Sala de Ahog-Su parte el Diputado Ciganda 
dos P ° r  unanimidad estmanifestó: “Aquí se trata de 
opinión que en en el presan si al ex Ministro Acosta y La- 
expediente no se configura ira. que presenta una nota de 
causal preceptuada en el ia renuncia a su banca de Le
h) del num. 3? del art. ¡8 £ aislador, se le acepta esa re-
la ley 9940. r,uncía sin ninguna otra con

En efecto, de las distiEti|íderación- 0 si la Cámara de
exposiciones realizadas por t,»cPresentantes, haciendo uso 
distintos legisladores, 'se fe p^ri as_^Posiciones constitu-
prende que las causas t e f ? nales 7 ?  discrepamos f,n 
minantes de la renuncia fclsto con las aperciaciones de
titular a su careo de K b  señores « P ia d o s  Santo- turnar a su cargo ae iegt. l0 y cersosimo —utiliza los
dor. no fueron motivadas pí ¡¿cursos ¿ei  artículo 93 o los 
razones notorias y maní» articulo 115". Luego agre
tas de carácter político,

Ha pasado un año de aque
llos acontecim ientos y la to- 
lerncia y protección del régi
men. a los de su clase o  a los 
que sirven a la clase domi
nante se pone nuevamente de 
manifiesto.

No nos cansaremos nunca 
de marcar las diferencias que 
hace el sistema imperante en 
la aplicación de su severidad: 
el trato carcelario al Coronel 
que m ató al trabajador muni
cipal Recalde, no es el mismo 
que el que recibe en Migue- 
lete cualquier otro oscuro ase
sino; el trato que recibe o se 
da el millonario estafador Par 
diñas, haciendo dieta en un 
sanatorio privado, no es el mis 
m o que se da a los ladrones co 
munes; el trato que reciben 
los procesados por las m anio
bras fraudulentas de la Fi
nanciera Monty, ya- en li
tad, no es el mismo que 
recibieron en la Jefatura y 
en los cuarteles los cientos 
y miles de bancarios, fun
cionarios de U .T .E ., obreros 
y  estudiantes cuando fueron 
internados bajo las medidas 
de seguridad.

ta: “No es habitual que los 
Así el entonces Diputú ¡eñores Ministros sean inter- 

Cersósimo expresó; “frente1 [ciados por razones de orden 
este caso que ya ha sido poral; generalmente lo son
soluta y totalmente joP* Fr hechos pohtlcos' Por err°- 
por la opinión pública, da* K oP°r apreciaciones equivo- 
a un hombre ioven K caeH?das V omisiones. No es-co-
aue en eT derecto romaM^un 1ue )uzgue la conduc- que en ei aerecnoru & moral de un Ministro”.
conocía R g H  pena [ lo expresado por el Sr. Di-
tulo, es decir, la muert hutado Ciganda podria ser in-

■^iprproiQ^ en el sentido de
lúe la renuncia como Minis-

• ,  .  ,  j ,  . . .  • ■ * n  / po lo fue por esos motivos aAcción estudiantil en el Instituto Bauza resentada c o m o  Legislador

POSICION DEL FRENTE 
UNIDO ESTUDIANTIL RE 
VOLUCIONARIO

¿Qué pasa en el Instituto 
Bauza?

MARIOS son los problemas 
que actualmente enfrenta 

el Instituto Bauzá, com o por 
ejemplo: falta de profesores, 
falta de libros, de materiales 
dé práctica, etc., impidiendo 
esto el buen funcionamiento 
de las clases. Son necesarios 
además, 15 millones para fi
nalizar las obras del Gimna
sio, paralizadas desde hace 
mucho tiempo por la ausencia 
de pagos para tales fines. 
Esto, nos ubica en un Insti
tuto donde a pesar de su be
lla arquitectura y comodidad, 
la práctica docente se ve li
mitada en amplio grado.

varias corrientes de “ ayudan
tes” , es decir, quienes llevan 
adelante una lucha con el fin 
de superar estas deficiencias. 
Hay quienes, entonces orga
nizan bailes, al m ejor estilo 
burgués, volcando los fondos 
para la reanudación de las 
obras del Gimnasio. Y  están 
quienes, com o FUER, cons
cientes de que estos proble
mas no son superficiales, lle
van adelante una lucha no 
sólo para solucionar e s t o s  
problemas sino para destruir 
los verdaderos motivos de es
tas faltas.

¿Qué plataforma de luí 
tiene “FUER”?

Qué es la agrupación “ FUER” 
y que piensa hacer?

¿Qué se está haciendo por 
esto?

Además d e  u n  consciente 
trabajo por parte de la Di
rección del Instituto, existen

Es una agrupación de base 
que pretende demostrar a los 
estudiantes 1 o s verdaderos 
móviles d e  l a  actual crisis, 
creando conciencia de su de
ber dentro de ese proceso rei- 
vindicativo. Demostrando ade
más que, tanto en el plano 
del Instituto com o en el pla
no Nacional, sólo se logran 
soluciones con Unidad y Lu
cha.

En lo relativo a la 
fianza y  al Instituto en á 
cha por;

1) Organización gre®.1' 
desde las bases, o sea 
te las asambleas de cía* 
delegados, única forma 1 
grar que todos particip  ̂
la lucha, y que esta *# ( 
dirigida por los ilumina# 
siempre.

2) Creación de un 
dero nocturno a partir 
20' hs., con régimen tol®» 
te de faltas y exámenes» 
turnos. Creando una ver» 
ra posibilidad de 
q u i e n  trabaja, necesijf1 
que no satisface el j§| 
nocturno que actúan̂  
funciona.

3) En defensa de ** , 
nomia de secundaria ffij 
se pretende avasallar-

Con nuestra UNIDA^ 
nuestra LUCHA; 
adelante el programa, 
do siempre en cuenta “ pp 
consigna: TODO 
A LA BASE.

íie es la que está en tela de 
B juicio, ¿tuvo su causa en es- 

ps mismos hechos o sólo en 
Iscrepancias políticas surgí
as con su sector, según el 

H- ropio titular expresa en su 
pta a fs. 43 vita? A nues- 
ro juicio el Diputado Santoro 
a la solución a la interro- 
ante, ai expresar; “No cree- 

que sea necesario hacer 
na interpretación profunda 

esas manifestaciones que 
dilmtlene la renuncia del se- 

Dr Representante Acosta y 
ara, para entender que «re- 
uncia por los hechos que se 
íntilaron en el Senado de la 
^pública” . Y agrega: “Quie- 
deeir que, si el señor Dipu- 

jldo Ciganda quiere, la dis- 
DSición del art. 115 ya cum
ió-su efectividad, porque de 

Juerdo con él, ¿que puede 
leer la Cámara? En la in- 
rpretación del Señor Dipu
to  Ciganda, puede decir al 

Representante Acosta y 
ra: No señor Representan- 
¡ no se le acepta la renun- 
i. A usted se le remueve del 
¿go y se le declara cesante 

su condición de Legislador 
jr los hechos de que se lo 
[usó en el Senado de la Re-

 ̂por



0

s nuevos elementos 
>s.
los los antecedentes 
. la Sala de Aboga- 
unanimidad e s de 

ue en en el presente 
e no se configura la 
ecéptuada en el inc. 
im. 3P del art. 18 de 
10.
>to, de las distintas 
íes realizadas por los 
legisladores, se des- 
le las causas deter- 
de la renuncia del 

su cargo de legisla- 
nerón motivadas par 
íotorias y manifies- 
rácter político.

entonces Diputado 
expresó: “ frente a 

que ya ha sido ab- 
totalmente juzgado 

inión pública, donde 
íbre joven le cae lo 

derecho romano se 
or la pena de ergás- 
ecir, la muerte civil,

Bauzá
itaforma de lucha 
!R” ?

elativo a la Ense- 
Instituto en sí, lu-

nización g r e m i a l  
tases, o sea median- 
mbleas de clase y 
única forma de lo
ados participen en 
y que esta no sea 
r los iluminados de

ción de un verda- 
rno a partir de las 
a régimen toleran- 
is y exámenes noc- 
;ando una verdade- 
tdad de estudio a 
-abaja, necesidades 
atisface el pseudo 
q u e  actualmente

lefensa de la auto- 
secundaria que hoy 
le avasallar, 
estra UNIDAD, con 
LUCHA; llevaremos 
il programa, tenien- 
e en c-uenta nuestra 
TODO EL PODER 

BE.

casi, donde se corta una ca
rrera política y donde las as
piraciones se truncan. . .  ” . Por 
su parte el Diputado Ciganda 
manifestó: “Aquí se trata de 
si al ex Ministro Acosta y La- 
ra, que presenta una nota de 
renuncia a su banca de Le 
gisiador, se le acepta esa re
nuncia sin ninguna otra con 
sideración, o si la Cámara de 
Representantes, haciendo uso 
de ias disposiciones constitu
cionales —y discrepamos en 
esto con las aperciaciones dé 
ios señores Diputados Santo- 
ro y Cersósimo —utiliza los 
recursos del artículo 93 o los 
del artículo 115”. Luego agre
da: “No es habitual que los 
señores Ministros sean inter
pelados por razones de orden 
moral; generalmente lo son 
por hechos políticos, por erro
res, por apreciaciones equivo
cadas y omisiones. No es co
mún que se juzgue la conduc
ía moral de un Ministro” .
Lo expresado por el Sr. Di

putado Ciganda podría ser in
terpretado en el sentido de 
que la renuncia como Minis
tro lo fue por esos motivos a 
que él alude, pero la renuncia 
presentada c o m o  Legislador 
que es la que está en tela de 
juicio, ¿tuvo su causa en es
tos mismos hechos o sólo en 
discrepancias políticas surgi
das con su sector, según el 
propio titular expresa en su 
noto a fs. 43 vita? A nues
tro juicio el Diputado Santoro 
da la solución a la interro
sante. ai expresar: “No cree
mos que sea necesario hacer 
una interpretación profunda 
de esas manifestaciones que 
«atiene la renuncia del se
ñor Representante Acosta y 
Laia, para entender que re
nuncia por los hechos que se 
ventilaron en el Senado de la 
República”. Y agrega: “Quie
te decir que, si el señor Dipu
tado Ciganda quiere, la dis
posición del art. 115 ya cum
plió su efectividad, porque de 
acuerdo con él, ¿que puede 
nacer la cámara? En la in
terpretación del Señor Dipu
tado Ciganda, puede decir al 
señor Representante Acosta y 
nata: No señor Representan
te. no se le acepta la renun
cia. A usted se le remueve del 
cargo | se le declara cesante 
en su condición de Legislador 
P°r los hechos de que se le 
acusó en el Senado de la Re

pública. Y terminamos en lo 
mismo” .

Asimismo el Diputado Ache 
Echart expresó: “ . . .  destaco 
q u e  n o  hay argumentación 
cuando los h e c h o s  morales 
tienen la contundencia del 
que estamos analizando y que 
nos lesionan a todos, como 
Legisladores y como hombres 
de partido” .

Por tales consideraciones, y 
entendiendo 1 a unanimidad 
de la Sala de Abogados que 
en el presente caso no fueron 
motivos de orden político los 
determinantes de la renuncia 
del titular a su cargo de Le
gislador, corresponde denegar 
la solicitud jubilatoria al am
paro de la causal antedicha. 
Montevideo, Mayo 5 de .1969. 
(Fdo. Jaime J. Bomsignore, 
Abogado; Esmilda Bonini de 
G i o r g i ,  Abogada; Juan J. 
Piaggio, Abogado; L u i s  A. 
Sanguinetti, A  b o, g ad, o ; J. 
Omar Rovella, Abogado.)” .

GERENCIA GENERAL

Montevideo, 13 de mayo de 
1969.

Esta Gerencia General rei
tera su criterio sostenido en 
su informe de fecha 22-4-69 
(fjs. 49 y 49 vita).

En consecuencia eleva estas 
actuaciones a consideración 
de Directorio, aconsejando el 
siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

1?) Apruébase el informe 
de Gerencia General de fecha 
22-4-969 y declárase que el se
ñor G U Z M A N FEDERICO 
ACOSTA Y LARA tiene dere
cho a la Jubilación solicitada 
por configurar su cese la cau
sal prevista en el art. 18 N? 3? 
inc. h) de  la  l e y  9940 de 
2-7-40.

29) Vuelva a la División 
Civil a sus, efectos (Secciones 
Certificación de Servicios Téc
nica, para fijar pago de ha
beres; ver art. 77, inc. 10 de 
la Constitución de la Repú
blica) .
INF. OBP.
Dact. ASD 
REP. N 9 251/969

JOSE PEDRO VARESE 
Gerente General

CORRESPONDENCIA DE “ IZ Q U IE R D A ”
¿Gobernantes o abogados de empresas1

CEÑOR Didector de 
IZQUIERDA 

Presente
¿Sabe Ud. quién es el abo

gado de la COMPAÑIA URU
GUAYA DE CEMENTO POR- 
TLAND? Pues, el Subsecreta
rio del Ministerio de Indus
tria, el Dr. RAMON P. DIAZ.

El Dr. Díaz es socio en el 
estudio jurídico del Dr. DA
NIEL GARCIA C A P U R R O ,  
miembro del directorio del B. 
COMERCIAL. En dicho estudio 
(ubicado en el Edificio Arti
gas, en el mismo piso que ocu
pan las oficinas de Sudamtex) 
se asesoran a importantísimas 
empresas de capital nortea
mericano, como SUDAMTEX 
DEL URUGUAY S A.. COMPA
ÑIA URUGUAYA DE CEMEN
TO PORTLAD, ARMCO URU
GUAYA. y otras de capital 
británico, como la COMPA
ÑIA DEL GAS. El estudio es 
un verdadero baluarte del ca
pitalismo anglo - norteameri

cano, de los cuales los docto
res Díaz y García Capurro 
son entusiastas gestores. El Dr. 
Diaz habla pefectamente el 
inglés, es hombre joven y de 
brillante inteligencia, y furi
bundamente pro- yanqui, y 
anglofilo. No actuaba en po
lítica, pero en las últimas 
elecciones apoyó a Jorge Bat- 
Ue, dado el ideario económi
co político que éste profesa. 
El Dr. Díaz es hombre de fu
turo en el régimen, por sus 
vinculaciones con los yanquis. 
Es muy probable que haya 
tenido que ver con la elabora- 
ración del proyecto del CO- 
PRIN, y forma parte también 
del Centro de Productividad, 
cuyas efectivas funciones no 
puedo precisarle. Además, es
tá vinculado con el AMERI
CAN INSfriTUTE FOR THE 
FREE LABOR DEVELLOPP- 
MEN (Instituto Americano pa 
ra el Desarrollo del Trabajo 
Libre) una oficina yanqui se

guramente creada por la CIA 
que actúa YA en nuestro país, 
aunque desconozco también 
su forma de actuar.

Pienso que en momentos 
que el personal de la Cía. de 
Cemento Portland está en 
conflicto, y cuando la Compa
ñía del Gas busca ser adqui
rida por el Estado, es necesa
rio no perder de vista que na
da menos que el Vice minis
tro de Industrias es justamen 
te, el abogado asesor, desde 
hace muchos años, de estas 
empresas.

En otro orden de cosas ¿qué 
le parece poner en IZQUIER
DA una sección para atender 
consultas sobre problemas ju
rídicos laborales y asesorar a 
los trabajadores sobre los 
principales aspectos de la le
gislación laboral, que tantas y 
tantas empresas no cumplen 
en absoluto?

Amigo de Izquierda

DISCULPEjSI N O  LO ENTIENDO
C R . DIRECTOR:

Con todo mi respeto le 
hago llegar una “insignifican
te”' nota aparecida en , ese 
Gran Diario “El Día” .

Pienso que el Sr. Viglietti 
debe sentirse orgulloso de que 
le asignen “guerrillero” , por 
que con solo empuñar su gui
tarra ya hace temblar y albo
rotar como culebras rabiosas 
a todos esos honorables seño
res que escandalizados y asus 
tados creen escuchar noticias 
de ese ejemplo para los ame
ricanos que es la gloriosa 
Cuba; y qué “ellos” , —aquí si 
los entiendo— tanto les horro
riza, y de su pavor pánico, 
desde sus grandes diarios, ra
dios, T .v . mienten o defor
man diciendo que en los paí
ses donde se construye el so
cialismo, n o . hay libertad, 
que se comen a los niñitos 
crudos y otros disparates 
más; tanto para ir tirando, 
como dice el paisano.

Pregunto: ¿y si en lugar de 
cruces, como dice su canción, 
o la guitarra, el pueblo apa
reciera con un fusil? ... ya 
los vería a “estos señores” , 
urgente solicitar a EE.UU 20 
corazones de repuesto, y eso 
si les damos tiempo para que 
los consigan! —aunque se es
cuden detrás de 80 “casqui- 
tos” .

Pienso que Ud. también, ese 
día habrá escuchado extraña
do (¿?)  ese famoso comuni
cado del Procuroso Ministerio 
del Interior. Que gente bien; 
como se preocupan por la 
salud de su pueblo; los obre
ros, los estudiantes. ¿Y cómo 
se enteraron de los propósi
tos que “ciertos grupos” ma
quinaban en sus turbias men- 
tecitas? (Vamos a ver qué 
pasa el miércoles. Mire., sin 
querer cambiar de tema me 
trae el recuerdo, (y perdone 
lo suceptible) muy actual de 
esas bandas de desclasados — 
en fin, nada— que golpean y 
marcan a dirigentes, obreros 
y mujeres. Con seguridad no 
serían los mismos que se de
dican a apedrear y balear 
Sindicados, universidad, etc. 
Tampoco serían los mismos 
que luego del entierro de Lí
ber Arce; y que durante el 
mismo los vi mezclados entre 
el público, y luego rompieron 
vidrios e hicieorn destrozos 
en nombre de los estudiantes, 
y ese mismo día desde la azo
tea de la Seccional 7ma. en 
18 de Julio y Paullier, dos mi
licos manipulaban /úna cá
mara fotográfica con tele

objetivo (le doy las iniciales 
de uno de ellos N. B .) hacia 
el público manifestante.

Pienso que el tema daría 
para mucho, lo dejo a su 
buen criterio de periodista, y 
mi deseo sería explicárselo 
mejor, pero me voy por las 
ramas. A veces uno se amar
ga y es necesario reencontrar 
de alguna manera, de ahí el 
comienzo: “Disculpe si no lo

Sr, Director:
lie leído en la última edi

ción díe IZQUIERDA que en 
un titular de primera página 
se escribe el apellido del Mi
nistro Peirano Fació interca
lando una “s”  entre la a y la 
c de su segundo apellido. De
searía, en primer término, 
aclarar, si se trata de una bro 
ma o si consiste, en realidad, 
en un calificativo que, a jui
cio de IZQUIERDA, debe apli
carse casi con tanta razón 
como el apellido, al señor Mi
nistro. Me parecería conve
niente, asimismo, y este es el 
propósito esencial que anima 
estas lineas, que IZQUIERDA 
haga un análisis a fondo de 
la situación política que con
mueve estos días al Parla-

entiendo” (Zamba)
Soy lector y admirador de 

IZQUIERDA, les hago llegar 
un saludo fraterno, ánimo y 
siempre adelante.

Sería de interés popular pu
blicar esas canciones que siem 
pre que se hacen oír, se cor
ta la emisión y es piedra de 
escándalo en algunos diarios.

Lector

mentó aunque no preocupe 
excesivamente —según pienso 
—, al país.

N. de R. — IZQUIERDA, 
en Editorial, analiza el tem a. 
que preocupa al amigo lector.
En cuanto al calificativo o, en 
realidad, la firma en que apa
reció escrito el segundo ape
llido del señor Peirano, se tra
ta sólo da un error del com
pañero tipógrafo, que, obrero 
al fin, y conciente de las ideas 
de clase, prefirió titular de 
acuerdo a los dictados del sub- 
conciente de todos los orien
tales. Pedimos disculpas por 
lo que pueda significar el he
cho como juicio tácito, ya 
que IZQUIERDA siempre ha 
orgullecido de decirlos en 
form ^expresa^^^^^^^^^^^l

U n  allanamiento en Las Piedras
— Las Piedras, 12 de mayo de 1969

Sr. Director del semanario IZQUIERDA, Prof. Vivián Trías
Agradecemos el espacio que nos pueda brindar para de

nunciar un hecho que se suma a los ya incontables, de ata
ques directos e indirectos a la cultura nacional y sus insti
tuciones.

El domingo 10 demayo alas 15 hs., la policía de la 4ta. 
seccional de Las Piedras, por “Orden de Canelones” allanó la 
Casa de la Cultura de Las Piedras, (a la búsqueda de no se 
sabe qué) y si bien los agentes que participaron en el proce
dimiento no cometieron los desmanes y las tropelías que 
se acostumbra en estos casos, frente al vecindario y un gran 
sector de la población que presenciaba a escasos cien metros, 
una competencia deportiva, el hecho tomó, por el inespera
do despliegue policial (ya habia guardias en la puerta antes 
del procedimiento) ribetes de misterio; creándose, como era 
de esperar, toda clase de rumores. Frente a esto, Casa de la 
Cultura declara:

a) Que sin duda el verdadero sentido de este acto, es el 
de tratar de mellar el prestigio que nuestra institución posee, 
cada vez más, entre la población.

b) Que no es casualidad que esto suceda en días en que 
nuestra ciudad se ve conmovida por la lucha de los obreros 
de la Industria Frigorífica, que cotidianamente llenan plazas y 
calles con actos y manifestaciones.

c) Llama a estar alerta a las demás instituciones cul
turales y organizaciones populares del departamento, para 
defender la dignidad de todos aquellos que luchan por una ver
dadera cultura popular.

Por Casa de la Cultura: 
Leonardo Cabrera 

Secretario de Propaganda

FASCIO POR FACIO NO FUE GATO POR LIEBRE



AL SUR DEL RIO BRAVO

Como mataron al Che Guevara
Los últimos momentos del Libertador

NUEVA YORK (PL). — El Comandante Ernesto Che Gue
vara íue asesinado por orden directa del recién fallecido Ge
neral René Barrientes, afirman los periodistas bolivianos Luis 
J. González y Gustavo A  Sánchez Salazar.

La aseveración aparece en libro publicado por la Editorial 
Grove, texto en inglés, cuyo titulo es ‘‘The Great Bebel: Che 
Guevara in Bolivia” (El Gran Rebelde: Che Guevara en Bo- 
livia).

Según los' periodistas bolivianos la orden que victimara al 
Comandante Guevara fue transmitida el 9 de Octubre de 1967, 
a la localidad de Higuera, utilizando una emisora que habia 
sido instalada especialmente en ese lugar. El mandato de Ba
rrientes fue transmitido en clave.

Los autores afirman que el encargado del asesinato del 
Che fue el suboficial Mario Terán, quien utilizó una carabina 
norteamericana M-2.

En el prefacio del libro expresan su solidaridad con los 
Movimientos de Liberación Nacional, pero señalan que trata
ron de observar en su escrito la maypr objetividad posible.

Contrario a lo que sostuvo el gobierno boliviano de que 
‘ ‘Guevara cayó en las manos de nuestras tropas gravemente 
herido”, el libro dice que: ‘ ‘al ser capturado en las montañas 
de Bolivia, por soldados equipados y adiestrados por Estados

Unidos, Guevara tan solo tenia una herida de bala en su pan
torrilla derecha” .

El Comandante Guevara se encontraba prisionero en una 
de las aulas de la Escuela de La Higuera, en donde fue asesi
nado por Terán.

El libro narra la escena del crimen de la forma siguiente:
“Terán ingresó unos pocos pasos en el interior de la habi

tación, llevando una M-2. Guevara se quedó mirándolo fija
mente y Terán retrocedió los pasos que había dado y dejó la 
habitación.”

“Voces encolerizadas —dice el libro— gritaron órdenes y 
Terán regresó a la habitación. Súbitamente levantó el arma 
y disparó. Una ráfaga de proyectiles hizo impacto en el cuerpo 
de Guevara.

En el último instante de su vida, Guevara, se llevó las 
manos a la boca y totalmente indefenso Se mordió los dedos 
en un esfuerzo para ahogar un grito. Luego su cuerpo exánime 
cayó lentamente, contra la pared. Sus ojos escrutadores desde 
su rostro barbudo, parecían serenos y plenos de esperanza.’

González y Sánchez Salazar, dicen que su libro se basó 
en investigaciones personales y entrevistas a sacerdotes cató
licos bolivianos y extranjeros, soldados bolivianos, campesinos 
y guerrilleros sobrevivientes. BAKRIENTOS

Brasil: inquietud militar y cierrre de las Iglesias contra el régimen
BRASILIA. — El acto de la 

dictadura colocando en situa
ción de retiro forzado al co
ronel Francisco Boaventura 
Cavalcante Junir ha tenido 
gran repercusión en los me
d i o s  militares. Boaventura 
era u n o  de lo s  principales 
coordinadores de la llamada 
“linea dura militar” y ha te -"  
nido decisiva influencia en 
el golpe del año 64. Poste
riormente, ejerció importan
tes comandos de artillería y, 
cuando ya se tornaba incó
modo, fue designado agrega
do militar en Washington, de 
donde retornó hace poco.

En el decreto de retiro, se 
acusa a Boaventura de “falta 
al deber de lealtad con sus 
superiores, articulando la or
ganización de un gobierno-de 
excepción, encabezado p o r  
personas incompatibles c o n  
los principios de la revolu
ción” (se refiere al golpe mi
litar del 64).; de haberse uni
do con parlamentarios de la 
oposición en el episodio del 
juicio al diputado Moreira Al- 
ves, del que resultó el golpe 
de diciembre y, por último, de 
haber tomado una actitud in-’ 
compatible con su posición de 
oficial superior.

Pese a que no está claro en 
el decreto, la “persona incom
patible” con el régimen a que 
refiere, es el gobernador Car
los Lacerda. Boaventura es 
hermano del coronel Costa 
Cavalcante, ministro del In
terior, que ha quedado en una 
posición muy incómoda en' el 
seno del gobierno.

Se sabe que ese acto ha 
causado fuerte impacto en las 
guarniciones militares, y a 
afectadas por el descrédito 
hacia el régimen y en las 
cuales los episodios peruanos 
son objeto de discusiones de 
marcado interés. A raíz del 
alejamiento del coronel Boa- 
ventura, se esperan prisiones 
y el paso a retiro de otros in
fluyentes militares.

UN GENERAL PREGONA 
LA DEMOCRACIA

I LAMO la atención en los 
últimos días el tono ‘de 

algunas declaraciones de je
fes militares de Brasil. La más 
importante fue hecha por el 
general Ramiro Tavares, al 
asumir el Comando de la Re
gión Militar N9 9, en Mato 
Grosso, cuya sede se ubica 
en la ciudad de Campo Gran
de. Tavares comanidaba la 
División Blindada de Guana-

bara. En su discurso, dijo que 
el “ejército jamás podrá ser 
el antipueblo”, agr e g a n d o : 
"Siendo demócrata por sus 
orígenes^ y sus inspiraciones, 
el ejército nunca podría trai
cionar su fidelidad a la. úni
ca forma de gobierno compa
tible con la dignidad huma
na, que es la democratacia re
presentativa, tal como la so
ñaron nuestros viejos cama- 
radas de uniforme que pro
clamaron la República y cui
daron preservarla” .

En otro párrafo interesante 
de su discurso declaró, el ge
neral Ramiro Tavares: “Pa
sada la fase de depuración 
(!) ansiamos todos la plena 
normalización del proceso de
mocrático, el funcionamiento 
regular de los órganos legis
lativos, el restablecimiento in
tegral de los derechos indivi
duales, debidamente defendi
dos por los medios legales 
uniyersalm e n t e  reconocidos.

La vocación del Ejército bra
sileño es esencialmente de
mocrática Sus filas son repre
sentativas no de clases aristo
cráticas u oligárquicas, sino 
del pueblo brasileño en lo que 
tiene de más auténtico y ge
nuino” .

Pocos días después, Costa e 
Silva fue a la Villa Militar 
—principalmente á e c t o r ar
mado de Rio de Janeiro, que 
cuenta con más de 30 mil 
hombres— y dijo que el Con
greso sería reabierto y el po
der devuelto a los civiles, aun
que se negó a fijar fechas.

La inquietud del ejército 
tiene causas más profundas, 
e influencias próximas, co
mo la situación peruana. En 
el caso de Costa e Silva es 
posible que esté preparando 
el terreno para presentar a 
Rockefeller una imagen me
nos agitada e inquieta del 
país, creando mejores condi
ciones para pedir más plata

a los americanos La degrada
ción militar del Coronel Boa- 
ventura afecta directamente 
a Lacerda que es “hombre de 
Rockefeller” , como se dice, y 
ello será tema para las expli
caciones del dictador al Vi
rrey.

PARO DE LA IGLESIA
Otro hecho revelador del 

clima de tensión entre la Igle
sia y el ejército acaba de ocu
rrir en Fortaleza, capital del 
lejano Estado nordestino de 
Ceará. El padre Geraldo Bon- 
fim fue condenado a un año 
de cárcel, por la Justicia Mi
litar de la Décima Región del 
ejército, en Fortaleza, por ha
ber pronunciado un discurso, 
en la pequeña ciudad de Mun- 
daú, considerado “atentato
rio a las fuerzas armadas” . El 
cura ya se encuentra preso y, 
como represalia, el obispo au
xiliar de Fortaleza, d. Rai
mundo de Castro Silva, man

dó cerrar todos los templos 
de la Arquidiócesís, sábado y 
domingo de Pentecostés, no 
oficiándose ninguna misa. El 
ejército ha emplazado a los 
cuatro capellanes militares de 
la Región a que celebrasen 
misas en aqueuos oías, lan
zando un desafío inédito en 
Brasil a la autoridad eclesiás
tica.

Simultáneamente, por pre
sión del régimen, la Cámara 
de Vereadores( ediles) de 
Crateús, también en el Cea
rá, por tres votos, contra dos 
y dos- abstenciones, aprobó 
una resolución considerando 
“personná non grata” en el 
municipio al obispo d. Anto
nio Fragoso, conocido prelado 
de esa títocesi®. enclavada en 
la r e g i ó n  “serianeja” del 
Nordeste. D. Fragoso es uno 
de los obispos de posición 
m á s  avanzada, capitalizando 
los odios de la oligarquía y 
susaliados militars.

Empresas Norteamericanas enfrentan cerrada oposición
en Chile, Bolivia y Ecuador

Además del Perú los truts norteamericanos enfrentan di
ficultades por lo menos en tres países del continente: Bolivia, 
Ecuador y Chile Veamos los problemas planteados.

FREI EL “OPIO” DE LA “CHILENIZACION”

Se desarrolla en Chile una vigorosa campaña en favor de 
lar nacionalización total del inmenso complejo minero de la 
Anaconda, que posee en Chile la mina de cobre a cielo abierto 
más grande del mundo. En una tentativa de neutralizar la 
presión popular, el presidente Eduardo Frei anunció la “chile- 
nizaeión” de la empresa norteamericana, como ha hecho con 
otra compañía estadounidense, la Kennecott Corporation, pro
pietaria de lamina de cobre “El Teniente”. El gobierno ha ad
quirido el 61 por ciento de las acciones y, simultáneamente, 
ha dado a la empresa tales concesiones, ventajas fiscales y 
préstamos para inversiones (180 millones de dólares) que, para 
la Kennecott la “ohilenización” fue un alto negocio, pues au
mentó considerablemente sus ganancias netas.

Ahora, cuando el pueblo exigía la expropiación pura y 
simple de las minas, Frei anuncia el mismo método para la 
Anaconda. Según los cables, la decisión fue recibida con “de
sahogo” en Washington. El bien informado “New York Times” 
declaró, al respecto, que “los funcionarios de Washington se 
sintieron aliviados por informes de que Frei ha previsto un 
arreglo negociado con las compañías norteamericanas del co
bre” . Y más adelante: “Una esperanza vieja de Washington, 
que se sabia, ya antes, forma parte de la política a largo pla
zo del Departamento de Estado es que toda América Latina 
se fije más en la política de la “chilenización” del cobre, mo- 
del Kennecott Corporation, que en la “peruanización” de la 
International Petroleum” .

Cuando el ministro del exterior de Chile, Gabriel Valdés, 
que va a Washington a llevar a Nixon, las resoluciones ver
balistas de la reunión de Viña del Mar (Comisión de Coordi
nación Económica para América Latina) dice que “Latinoamé
rica financia el desarrollo norteamericano” se puede ver que 
son meras palabras sin cualquier reflejo en la política depen
diente de su gobierno.

En Chile, la opinión pública rechazó la fórmula de Frei 
y siguen la campaña para nacionalizar la Anaconda.

EN BOLIVIA SE EXIGE IA  EXPULSION DE LA GULF 
En los medios parlamentarios, periodísticos y populares de 

Bolivia, crece la lucha exigiendo la expulsión de la Gulf, que 
controla inmensas riquezas petroleras del país. La piedra dei 
escándalo es la construcción del gasoducto para la Argentina, 
a ser construido con aportes-, de la empresa norteamericana 
(50 por ciento) y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia
nos (50 por ciento), esto con un| préstamo del Banco Mundial. 
Ahora, él Banco ,ha otorgado el contrato de construcción a la 
empresa William Brothers Co„ ligada con la Gulf.

Además, el contrato está lleno de irregularidades, todas 
ellas desfavorables a los intereses del ente petrolero bo
liviano. El gas natural es una inmensa riqueza del país que 
puede sacar a flote la debilitada economía boliviana, pero, la 
entrega a la Gulf liquida totalmente esa esperanza popular.

Cuando el presidente Siles Salinas visitó la semana pa
sada las minas de estaño, recibió una calurosa manifestación 
de los mineros, que protestaban contra “la bota militar” 
(Ovando) y exigían la expulsión de la Gulf.

Salinas no se ha comprometido con la demanda de los 
mineros. Con toda seguridad, en los próximos meses, ese pro
blema centrará la atención -en Bolivia y no será sorprendente 
si algunos grupos militares, por oportunismo o verdaderas in
clinaciones nacionalistas, patrocinen la causa de la naciona
lización, sacando al gobierno de sus vacilaciones o tumbándolo 
en nombre de una aspiración realmente nacional

PROMETEN Y NO CUMPLEN EN ECUADOR 
Según “Izquierda” ha anunciado, en ediciones anteriores, 

el gobierno del presidente Velasco Ibarra, parecería a punto 
de obtener una victoria contra las empresas petroleras (Shell, 
Gulf, Standard, etc.), qué explotan vastas concesiones en aquél 
pais. Las empresas habían acordado reducir sus ganancias, 
pagar impuestos atrasados y hacer un adelanto superior a 10 
millones de dólares al país, para un ambicioso programa de 
carreteras. Ahora, el 'gobierno ecuatoriano está protestando 
con energía contra el incumplimiento de los compromisos. Un 
clima de tensión domina las relaciones con las empresas y la 
opinión pública exige que se obligue a las compañías al cum
plimiento de lo acordado. El ejemplo peruano, muy cercano, 
fructifica.
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