
contra 
la entrega

El viernes 4 de abril se realizará, en el Palacio 
Sudamériea, un acto “por la liberación y contra la 
entrega”. Reynaldo Gargano, Vivían Tria» y José 
Pedro Cardoso, analizarán la  situación del país, el 
decreto que puso fuera de la ley a varias organi
zaciones políticas y los caminos de locha para la 
clase trabajadora.

Han prometido su asistencia al seto destacadas 
personalidades, entre ellas el dirigente del Partido 
Socialista chileno, Clodomiro Ahneida.

LAS VERDADERAS



Otra vez

La Fuerza
•V ‘r‘ ' ' v; '•'*,! ! .

Interamericana
f fó P a t f

CL imperio no"ha‘ podido 
sacar adelante la creación 

de la Fuerza Interamericana 
de Paz. A'-pésar "de 'que se 
trata de un objet.vo clave de 
su polit.ca integracionista —la 
suplantación de las fuerzas 
armacas nacionales, que sue
len dar amargas sorpresas, 
por una fuerza multinacional, 
férreamente controlada por el 
Fentágono—, no ha encontra
do mcdo de rendir las resis
tencias de muchas de sus aso
ciadas oligarquías nativas.

Para los reticentes, la con
signa parece ser: “sometimien
to pero no tanto”.

No es, por supuesto, una ca
sualidad oue la oposic'ón ha
ya part do de países donde 
aún rigen libertades democrá
ticas y donde la opinión pú
blica debe ser tenida en euen- 
ta ror los gobiernos, aunque 
el de erioro de estos regíme
nes sea ya inocultable. .

En efectó fueron" México, 
Chile y Uruguay de los pri
meaos en cerrar filas contra 
la FIP.

Pero el Pentágono no ceja 
en sus propósitos Una y ot’a 
vez ha tratado de meter por 
la ventana, lo oua no nudo 
enMar por la píyrta . En un- 
procedo de marchas y contra
marchas. dords los más fieles 
sstél tes pcomwñ’n. m'nució- 
samm'e las s'n”Os'dades del 
patrón ha tentado organizar 
la int.eerac'ón militar del con
tinente con uno u o*ro rcvaie. 
Aho*a todo parece indicarlo 
nos hallar-os ante otro eajo
bito eng"ña~o. eijvn ob'icuo 
obietivo e~tá dM'r'do a esa 
centralización m'l'tar.

El S°cretar*o de Estado Ad
junto par» Asuntos I”te»-ame- 
ricanos Mr. C ovey OMver, 
re'l’zA una -lira ñor Solivia, 
Pe'ú Cotombia y Venezuela a 
mediados d“ marzo En ni 
port̂ foMo lle”aba lo aue él 
ba designado como “una ini
ciativa nemoral”; la o-qani- 
zac'ón apnal v s'sten-éti"a de 
un*’ reun’óo da los Ministros 
de refens? d° las ny'o'jM 
tinoameric°nas y de la unión.

No se precisa sér mal pen
sado. ni siauiera. suspicaz, pa
ra entender «úe ello es una 
apertura hacia-la creación de 
un organismo militar in^ra- 
merfeano dentro de la OEA.

Y asi fue denunciado por 
algunos din'omátlcos del sur 
en Wash’rurton.
. Entre d'cho organismo y la 
FI° media nn paso muy pe
queño v fácil.

To grave es oue. según Mr. 
Cov“v Oliver, encontró buena 
acogida par» su iniciativa en 
los Jafe» de Estado de los paí
ses v'Fitados

El omr»v°miento d#> la crl«ls 
del dó’ar ex'ge ev'dent»men- 
te. nuevas vueltas de tuerca 
en la ortoned'n reo’-e’iva oue 
aherroja al continente meri- 
d'on"i v ahi pu°de estar la 
exn’î oc'ón de est.® retorno de 
la FIP con distinto plumaje.

La debacle del dólar
f  L O S  medios financieros internacionales han reaccionado 

.con criterio pesimista frente a la solución acordada en 
^Washington para /detener la debacle del dólar.

‘Pero* tal” Ve¿ más sintomática sea la declaración de 
Georges Moore, Presidente del First National City Bank 
(en el vértice del ciclón, como quien d ice ): “ llegará un 
momento en que los Estados Unidos deberán aumentar for
zosamente el precio oficial del oro” . O sea que, para Mr. G. 
Moore, uno de los principales banqueros de W all Street, la 
devaluación del dólar es inevitable y, por ende, ineludible 
¡a crisis mundial del capitalismo con sus perturbadoras con
secuencias históricas.

Es que el remedio que han 
discurrido las potencias del 
“pool” del oro, se parece al 
socorrido expediente del ama 
de casa cuando el goteo de 
una canilla se hace demasia
do copioso. Le aplica un poco 
de jabón y el g o t e o  ce^a, 
pero só’.o mientras el jabón 
aguanta.

NADA HA CAMBIADO EN 
LAS ESTRUCTURAS

L°s soluc'ones encaradas pa
ra apuntalar él edificio eco
nómico - Dnshciero del siste
ma capitalista son, en rigor, 
tres:

1) Crear dos mercados pa
ra el oro En uno. el oficial 
—protagonizado por los ban
cos centra1 es de los pa's^s afi
liados ni Fondo Monetario In 
ternacional— , se s'gue coti
zando a 35 dólares la onza 
troy. En el otro, que no podrá 
ser al'mentado por el oro de

los bancos centrales, la coti
zación queda librada al libre 
juego de la oferta y la de
manda.

2) Por otro lado, para ase
gurar a las potencias meno
res rué la Un’ón acudirá a 
sostener el precio oficial del 
oro. ha eliminado la obliga
ción de respaldar la emisión 
de dólares con un 25% de re
servas auríferas. Así quedan 
liberados 10.400 millones de 
dólares en oro.

3) Mr. Johnson ha anun
ciado un plan de “auster'dad” , 
al Congreso, tendiente a re
ducir, por lo menos el endé
mico y contumaz déficit en 
la balanza de pagos norte
americana.

La esencia de d'cho plan es 
un gravamen del 10% sobre 
los imnuestos internos y la 
posibilidad de aumentar los 
impuestos sobre las importa
ciones.

Es necesario recordar que

en el último año las Impor
taciones yanquis ascendieron 
peligrosamente y ello se tra
duce en una contracción del 
superávit de la balanza co
mercial. Esta es una amenaza 
gravísima sobre el desbalance 
en los pagos; de ahi el pro- 
pós to de restringir los medios 
de pago en el mercado interno 
para desalentar las adquisi
ciones en el exterior y, más 
directamente, de gravar las 
propias importaciones.

Todo esto, en el mejor de 
los casos, puede enlentecer el 
deterioro del régimen mone
tario internacional, pero no 
puede, de ninguna manera, 
evitar su colapso acerca del 
que se muestra tan terminan
temente seguro el propio Pre
sidente del First National City 
Bank.

Aun sin tener en cuenta las 
profundas contradicciones eco- 
nóm'cas del sistema capita
lista y sólo atendiendo a su 
arquitectura monetaria, es im
posible dejar de concluir que 
ni una sola de las causas de 
fondo de la crisis ha sido re
suelta.

.Veamos:
a ) Si se trata de la dispo

nibilidad de oro monetario: la 
producción del metal codicia
do descendió de 1.500 millo
nes de dólares en 1966 a 1.420 

'millones en 1967.
Además, creció el caudal de 

)ord que se desvia para usos

M*—> «**■**■«.

E l gobierno sigue ' una política 
de disminución de los salarios

EL fracaso de los intentos de congelación 
salarial en Chile y las resistencias par

amentarlas que frenaron el proyecto Acosta 
v Lara (sobre el mismo tópico! en el Uru
guay, fueron analizamos por IZQUIERDA en 
su N? 6.

Hicimos referencia, entonces, a las diferen
cias que muestran, en ese sent'do, l°s  dicta
duras gor'las con las “ democracias del d ien
te”. En Brari1 y Argentina la política salarial 
del Fondo Monetario Internacional - se apli
có sin mayores dificultades, pero no ocurre 
lo mismo en Chile y Uruguay.

IZQUIERDA expresó en aquel'a ocasión: 
“Lose motivos de tan diferentes destinos son 
obvios.

En Uruguay y ChPe son los políticos pro
cesionales los encargados de llevar a la prác
tica la fórmula del Fondo Monetario Inter
nacional y su sobrevida política depende de 
’ a consulta' electoral oue, más tarde o más 
temprano, tendrán que enfrentar.

De modo oue el c-mino de la impopulari
dad es limitado para ellos.

No ocurre lo mismo ron los regímenes go
rilas donde dicha cuert'ón ha sido resuelta 
fáci'mente: no hay comicios, o los hay “su- 
perdir'gidos” y de resultado cantado.

Todo el'o prueba como re va haciendo cada 
vez más incomnatiMe la coexistencia de las 
instituciones democráticas y la apMcación es- 
tr'cta de las normas económicas reclamadas 
por el imperta1 ismo.

Por eso existen ahora, al sur del Rio Bra

vo, más dictaduras que cuah4o> sé inauguró 
la Alianza para el Progreso.

Es claro que- es ‘ésenclál 'parar los políti
cos burgueses encontrar atajos que permitan 
eludir esta seria dificultad para sus ambicio
nes, de ahi aue, tanto en Chile como en Uru
guay, SE DEBEN ESPERAR MANIOBRAS Y  
COMBINACIONES AVIESAS. TRATANDO DE 
CONTRABANDEAR LO QUE n o  PUDIERON 
SACAR LIMPIAMENTE”.

Estas últimas palabras han. resultado. pro- 
féticas. • . í ,

Ya estamos en pleno, ir y venlr .de una po
lítica de salarios — para lo euat cooperan es
trechamente patronos y gobierno— que pre
tende imponer, caso p o r . caso, el resultado 
que el provecto Acosta y la ra  se propone co
mo fruto de un sistema l“ ral. único y eficien
te. Los dueños de las radios han remello no 
ajustar —en adelante— los salarios a los 
precios.

La natronal de la prensa no s*lo se niega 
a aiustar salarios y precios de aho-a en ade
lante. sino cue tampoco quiere cnmultr el 
convenio que dio fin al largo confl'cto del 
año pasado y su neratlva es tanto más gra
ve, cuarto ru* se provecta en el trasfondo 
de u” a ley altamente privL'egialista para los 
grandes dinrjos.

El mecanismo de aio**es en henearlos dio 
lugar a una reh«ta del 60% sobre lo que real
mente correspondía a los trabajadores.

No son casos ais’ ados. &!?v> eienvolos de 
«•na nórtica salarial inspirada en la receta 
de Mr. Beza.

industriales y para fines de 
atesoramiento; En '1967, éoo 
millones de dólares en oro fue
ron absorb dos por la orfe
brería, eto. y 1.900 millones 
fueron adquiridos por particu
lares para especular. Vale de
cir, que no sólo ni un gramo 
úe oro se destinó a uso mo
netario, sino que una aprecia- 
ble cantidad se trasegó de éste 
a otros fines.

b) Si nos referimos a las 
reservas de Fort Knox, la si
tuación es, tal vez. peor. Du
rante la tormenta desatada en 
torno a la devaluación dé la 
libra en noviembre del año 
pase do, Estados Unidos perdió 
irnos mil millones de dólares 
en oro. Cuando el temporal 
amainó, sus reservas totaliza
ban 11.884.036.724 dólares'en 
lingotes.

Pero en dos semanas .de 
marzo de este año perdió unos 
600 millones más; ahora las 
reservas son de 11.232.987.324 
dólares.

Para el mes de febrero , de 
1968, las obligaciones de Es
tados Unidos, a la vista y con 
el extranjero, se calculaban 
en unos 33 mil millones1 de 
dólares. Es decir que las re
servas apenas cubren el ter
cio da las deudas.

c ) Y , por último, si nos 
atenemos a las posibilidades 
de que él desbalance de pagos 
de los EE. UU. disminuya en 
un plazo más o menos corto,

.éstas pa r ec en  francamente

Sólo la guerra 3el Vahara 
insume 26 mil mirones de dó
lares por año y un buen por
centaje de esa suma son do
lares que deben extraerse ds 
la economía norteamericana 
y gastarse fuera de fronteras.

La ofepsiva liberadora, de 
fcbrero. la reciente destitución 
dei Oral.-.Westmóreland, etc. 
no son síntomas que anuncien 
u n a  solución satisfactoria, 
precisamente, para Washing
ton.

e n  u n  r e c o d o  de
LA HISTORIA

Todo, pues, confluye f  l»  
formulación de una 
sombría para el cari al smo 
mundial. En su ya dtado men
saje al Congreso. Mr. I* 
son lo expresa sin tapujos: e 
tejido de cooperación inter
nacional sobre el aue se na 
basado la prosoerid«d mun
dial en la postguerra, es » 
am°nazQdo”. . „

Es evidente aue estamosc 
el principio de un proceso C0' 
vu'fso. violento ® r á v i  o 
profundos camb'os históricos. 
El Imperio empieza a mos r * 
su imagen de “ tigre de 
y las esperanzas de los 
dena'tos de l1» fe - r * ”  adine
ren el verdeante tono ae 
primavera. Es cl°ro aue ** m- 
g'men opresor no se derrum 
hará roto Marx to enseno 
ce va muoho tiempo; le» 
vohictones sociales H  n x. 
la fortaleza ds los débiles 
que la debilidad de los fuerte»-

- i z q u i e f  d apág. 2
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LA S  VERDADERAS CAUSAS D E L  AGIO
£ L  gobierno acaba de intervenir el Consejo Nacional

de Subsistencias y, por medio del flamante M i
nistro de Industrias y  Comercio, Dr. De Brum Car- 
bajal, ha encargado a las fuerzas armadas el cumpli
miento de los decretos sobre precios y  la repre
sión del agio. E l agio y  la especulación son temas re
currentes en los últimos gobiernos uruguayos

Se suele recordar la célebre amenaza del Esc. 
Ledo Arroyo Torres, Ministro de  Hacienda del go
bierno quincista 1955-59, acerca de que “haría tragar 
los dólares a los especuladores”.

Por cierto que no sólo no se “tragaron” un solo 
dólar, sino que recogieron un pingüe beneficio con 
la precipitada depreciación del peso uruguayo que 
caracterizó a los últimos tiempos de aauel régimen.

Luego vinieron las frases del Cr. Eduardo Azzi- 
ni — sobre todo en ocasión de discutirse la Ley de 
Reforma Cambiaría y Monetaria—  sobre como la libre 
imoortadón iba a de~artlcular el acaparamiento, a 
desbaratar la maniobra especulativa y  a producir Una 
ba’a sensible en muchos artículos de consumo esen
cial

Frases que, como a las “hojas muertas”, se las 
llevó el viento.

El pueblo solo conoció, en esos años de “le pe- 
re a ornen pe«e y duela a ouien duela” fotra frace- 
rita del Ex-Ministro de Hacienda), carestía más ca
restía, inflación sobre la inflación y  manipulaciones 
desvergonzadas con el aceite, la harina, etc. En el 
segundo gobierno blanco la palma de la estridencia 
anti-esneculativa y  del tronar con fa el ag;o se la 
llevó, indudablemente, el ex-Presidente del Consejo 
Nacicmal de Gobierno Sr. Alberto Heber.

Ouien hasta llegó a crear la Policía del Tesoro; 
organismo destinado a reprimir la eyeculación mo
netaria v financiera, pero que se quedó en “partidas” 
— como d»ce Martín Fierro—  en cuanto tropezó con 
la gr;in{ti<-a muralla de la banca privada.

F1 extinto Presidente Gral. Oscar D. Gestido. hi
zo de la lucha contra el agio bandera primordial de 
su gestión y fue durante la misma que se decretó la 
devaluación del 10 0% de nuestra moneda (1 de no
viembre de 1967) propiciando la más copiosa ganan
cia une jamás havan hecho nunca los especuladores 
del dólar en el Uruguay.

De modo que la intención oficial de “enfrentar” 
f el alza de los precios debida a inescrupulosos, deri

vada de dolosas combinaciones, no es una actitud 
nuc.'s en la más reciente historia politica de la Re- 

¡v pública.
Como no es nuevo el fracaso estrepitoso de to- 

d*s las tentativas y  gesticulaciones anteriores en la 
materia.

F*o esto del agio conviene distinguir dos planos 
bien di Prendados.

Diríamos bue hay. en general, dos tinos de ario.
Uno consiste en la actividad delictuosa e inhu

mana de aproyechadores capitalistas aue juegan con 
la escasez, trampean con la necesidad ponular y or
deña-i las nefastas consecuencias de la cris*s.

Si hay escasez de aceite, hay acaparamiento do

aceite, mercado negro del aceite; en suma, agio des
carado con el aceite.

Y  asi, con cualquier otro producto de consumo im
prescindible.

Pero este tipo de agio es posible porque opera en 
los marcos de una economía enferma y deformada, 
cuya producción está paralizada y cuyos factores 
esenciales están en manos del capitalismo monopolis
ta y extranjero.

Porque si resulta tanfácil especular con el acei
te comestible en épocas de escasez, es porque existe 
una organización trut tificada — Bunge y Bom y 
Bember—  que controla la comercialización de olea
ginosos y la fabricación de aquel articulo de prime
ra necesidad.

Y  si resulta tan difícil descubrir y castigar la 
especulación con la harina, es porque esta se mue
ve en los ejes de otra organización monopolista —  
también Bunge y Bom—  que maneja los hilos de la 
comercialización del trigo y de la industria molinera.

E í que la esencia misma del capitalismo mono
polista es el agio y la especulación.

Esa es su ley, su modus .operandi natural, su 
funcionalidad profunda.

De modo que el agio delictivo es la consecuen
cia, el efecto, de otra especie de agio que radica en 
el mal funcionamiento de las estructuras distorsiona* 
das y alienadas de una economía semi-colonial como 
la nue tra.

Es, diríamos, — y que se nos perdone el atrevido 
neologismo—  un “agio estructural”.

Los últimos gobiernos — y este gobierno—  es
candalizan con la espuma especulativa, con el comer
ciante que se escabulle de la lista o ricial de precios, o 
con el que abarrota sus depósitos de mercaderías es
casas; pero nada dice que eso ea posible, viable, por
que detrás de tales maniobras funciona una organi
zación económica privilegialista, anti-popular y anti
nacional.

Está muy bien que se combata y  castigue la 
primera forma de agio, pero esa represión forzosa
mente está limitada, constreñida, por las infranque- 
bles barreras de una arquitectura monopolista que 
resulta intocable para gobiernos que la expresan po
liticamente.

Por eso — y, naturalmente, por otras razones— las 
batallas anti-especulativas duran lo que un lirio, se 
traducen en muchísimo más ruido que nueces.

Y  ello es asi, aunque los funcionarios que han 
de librarlas sean pulcramente honestos y estén asis
tidos de las mejores intenciones.

Que nuestro pueblo vive inerme en manos de 
audaces y codiciosos especuladores, es una verdad de 
a puño.

Pero que ello e*, esencialmente, el resultado de 
una economía semi-colonial y  subdesarrollada, es 
igualmente cierto.

De ahí que hasta que no se produzcan cambios 
de fondo que afecten la sustancia del sistema y 
no sólo a su espuma, las clases explotadas no se li
berarán del inhumano flagelo.

p p



Vietnam en síntesis

H O CH I'M IN H :
“él que conduce a la luz;”

escribe: CARLOS MACHADO
■

Líder heroico de un pueblo 
de héroes.

JTS casi octogenario. A  los 
veinte, se embarcó en un 

carguero francés en el que 
recorrió casi todos los ma
res, tocando nuestras costas, 
que recuerda. Fue pastelero 
en Londres (en el “Carlton 
Hotel") y cuando terminaba 
la primera guerra se radicó 
en París. Retocaba fotos ( “Us 
ted, que desea un vivo re
cuerdo ■ de sus niños —regis
tra un| aviso—  haga retocar 
sus fotos por Nguyen Aiquoc; 
hermosos retratos y  marcos, 
baratos!” ). Era Ho Chí-minh. 
Se le vio en el partido de Jsu- 
rés y de Blum. Se acercó des
pués a filas comunistas ( “Des
graciadamente —escribió pa
ra "L ’Human'té” hacia 1922— 
cuántos son todavía los mili
tares para ouienes una colo
nia no es otra cosa q^e un 
pais con mucho sol arriba y 
mucha arena debajo, a’gunos 
cocoteros verdes y unos hom
bres de co lor...” ). Después se 
fue a la CVna donde parti
cipó de. la revolución d* Can
tón. con Mao Tse-tung y Cbu. 
Enfermo de tuberculosis, los 
ingleses lo apresan en un hos
pital de Hong Kone. del que 
logra fugar. Comenzada la se
gunda guerra —como vemos 
aparte— regresa a la Indo
china, organiza milicias, le da 
jaque a las fuerzas de la ocu
pación japonesa y aueda con
vertido, junto con la paz. en 
primer gobernante de la v'ela 
colonia, liberada. Unos meses 
después es llamado a París, 
para resolver las cuestiones 
pendientes en la conferencia 
de Fontainebleau. Mi e n t ras  
recibe un beso en las mejillas 
de los nuevos ministros fran
ceses (¡los ex compañeros!), 
las tropas de Saigón, aue no 
habían terminado de evacuar 
la Indochina, dan un contra
golpe y deponen a Ho. En la

jungla, un joven capitán ini
cia la revuelta para resist’r a 
los colonialistas. Es Vo Ngu
yen Qiap. Ho Chi-minh se le 
suma en seguida. Com'enza la 
batalla que Oiap culminó en 
Dien Bien-phu, obligando al 
acuerdo en Ginebra. Batalla 
renovada contra nuevos in
trusos: los americanos. Diri
gida otra vez por Ho Chi-minh 
y Giap.

LAS INTROMISIONES

1 9 5 4 :
20 de julio: firma de los 

acuerdos de Cimbra; Mr. Be- 
dell Smith. delegado norte
americano, manifiesta “ repa
ros” ;

29 de setiembre: los EE UU. 
anuncian que ven a brlndsrlé 
ayuda directa a Saigón, y que 
contribuirán a f'nanciar a las 
fuerzas francesas ( “cuerpo ex- 
p^áxionario” ) que siguen en 
el sur

1 9 5 5 :
12 de febrero: una misión 

multar de1 elé-oito norte^me- 
r'cano (342 oficiales), se ins
tala en Saigón.

1 9 5 6 :
24 de iulio: el gobierno sud- 

vietnamita decide que sus o fi
ciales completen sus cursos 
“de perfeccionamiento” en EE. 
UU. (antes lo hacían en Fran
cia).

1 9  6 1 :
29 de marzo: el Consejo de 

la SEATO. reunido en Bang
kok, afirma “que no está dis
puesto a permitir”  que gue
rrillas "armadas en el extran
jero” derriben al gobierno de 
Saigón;

13 de mayo: el vicepresi
dente Lyndon Johnson visita 
Saigón y anuncia que la ayu

da norteamericana se va a In
crementar;

11 de junio: la misión Stan
ley llega al Vietnam del Sur 
con la finalidad de estudiar 
las posibilidades de la econo
mía, en función de las nece
s idades  del enfrentamiento 
con los guerrilleros;

16 de junio: se eleva la ci
fra de los “consejeros” norte
americanos;

20 de octubre: el Pentágo
no anuncia que la F u e r z a  
Aérea norteamericana le dará 
entrenamiento a los pilotos 
sudvietna mitas.

1 9 6 2 :
8 de febrero: creación, en 

Sa'gón, de un alto comando 
norteamericano b^ lo el man
do del general Harkins, al que 
sucederá, en el 64, el general 
W°stmoreland;

Mayo: los “marines” norte
amer i canos desembarcan en 
Bangkok para sostener al go
bierno del rey contra los gue
rrilleros tailandeses.

1 9 6 3 :
2 de noviembre: desampa

rado por sus viejos amisos de 
la Casa Blanca, se derrumba 
el gob’erno de Diem.

1 9 6 4 :
26 de marzo: McNamara de 

vuelta de Saigón. menciona 
la necesidad de atacar en el 
norte para debilitar a la gue
rrilla;

15 de abril: la SEATO. en 
Manila, reitera sus acusacio
nes de que la guerrilla es "d i
rigida. abastecida y sost“n’da 
por el gobierno comunista de 
Vietnam del Norte” : Francia 
se niega a firmar esa decían- 
ración;

2 de julio: el general T «y -  
lor, embajador en el Vietnam 
del Sur. habla de “ represalias 
escalonadas" en Laos Tailan
dia y el Vietnam del Norte.

4 de agosto: primeros ata

ques ál Vietnam del Norte;
11 de diciembre: Washing

ton anuncia que el monto ae 
la ayuda (415 millones de dó
lares, entonoes), será multi
plicado.

1 9 6 5 :
7 y 11 de febrero: ataques 

aéreos a Vietnam del Norte, 
mientras el primer ministro 
Alexis Kossiguin visitaba Ha
noi;

24 de febrero: la embajada 
norteamericana a dmi t e  que 
pilotos norteamericanos (an
tes “consejeros” ) participan 
en las operaciones m il’tares;

2 de marzo: ataque norte
americano contra el Vietnam 
del Norte, sin pretexto nin
guno (en casos anteriores se 
habló de “ represalias” ) ;

7 de marzo: desembarco de
3.500 fusileros navales en Da- 
n-mg;

15 de marzo: los ataques 
aireos al norte se vuelvan co
tidianos;

22 de marzo: Washington 
adm’fe "ue los EE UU hsn 
entregado gases a los sudviet- 
namitas.

LOS INTERROGANTES

—Ignoran, acaso, los ame- 
ric°nos. oue siete millones de 
sudvletnam'tas fueron ence
rrados en verdaderos campos 
de concentración (los "cen
tros estratégicos” ) para ser 
sometidos al trabajo' forzado?

—Ignoran, acaso, los ame
ricanos. oue sus gases asfi
xian. elevan paralizan, pro
vocan convulsiones y causan 
la muerte a millares de seres 
totalmente indefensos?

—Ignoran, acaso, los ame

ricanos, que las “ lazy dog” 
(las bombas qué contienen 
diez mil hojas de acero muy 
finas que “cortan en tajadas” 
a los campesinos sobre quie
nes caigan) están siendo es
parcidas sobre las provincias 
densamente pobladas?

—Cómo recibirían a las tro
pas de un ejército ajeno que 
hubiera saturado Nueva York, 
Chicago, los Angeles, St. Louis, 
San Francisco y Miami con 
fósforo, gases, napalm y bom
bas “ lazy dog” ?

—Qué les parecería si la 
China dijera que el perímetro 
lógico de su defensa llega has
ta la costa norteamericana y 
pusiera su flota a la entrada 
de los grandes puertos de Es
tados Unidos?

—Qué les parecería si 600 
mil chinos estuvieran libran
do una guerra dentro de las 
fronteras mexicanas?

—Que les parecería si los 
aviones chinos violaran “por 
error”  la frontera tacana y 
otros 8oaratos que aobrevo’a- 
ran a Estados Unidos periódi
camente hicieran el registro 
fotográfico de su territorio?

LAS ETAPAS HISTORICASn

1925:’ Nzuyen A i - q u o c (Ho 
Ch<—minh: “quien con
duce a la luz” ), con 
otros compañeros . fun
da la Asociación de Jó
venes Revolu'vona’-'ov 

1930: Convoca en Hong Kon? 
a los renre®ent«ntes de 
otros organismos clan
destinos y organiza con 

(concluye en pág. 6)

La batalla 
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¿Recuerda
usted?

por MILITANTE

1 ) Que el sociólogo brasile
ño Josué de Castro, autor de 
"Geopolítica del hambre”, pro* 
nosticó en 1966 que en algu
nos a ñ o s  se producirá en 
América Latina una profunda 
crisis de falta de alimentos. 
“H^brá un estall'do de ham
bre”, dijo, y agregó: “Sin em
bargo, la reforma agraria en 
América Latina no es más que 
una palabra. En ninguna par
te ha sido llevada a cabo 
realmente, salvo en Cuba”.

2) Que l i s  consecuencias 
funestas del acaparamiento de 
la tierra uruguaya fueron vis
tas ya, y señaladas, hace más 
de 180 años. Don Félix de Asa
ra, refutándose a las dificul
tades que impedían a los po
bres ‘ usufructuar las tierras 
acaparadas, decía: "De no po
ner éste remedio, nunca ha
brá orden, ni florecerán estas 
provincias, ni se cortarán las 
atrocidades y latrocinios que 
se abrigan en tantos desier
tos".

3) Que Ancap podría ad
quirir todo el petróleo que 
necesita, por el procedimiento 
de la licitac ón y liberarse de 
los vergonzosos convenios con 
las compañías petroleras trus- 
tiíicadas.

4) ¡ Que el actual ministro 
de Transporte, Comunicacio
nes y Turismo, Car rere Sapri- 
sa, tiene el siguiente “brillan
te” antecedente: siendo miem
bro del Directorio de la Caja 
Civil hizo citar para una de
te rm: nada fecha a una gran 
cantidad de Jubilados "a fin 
de enterarlos de la resolución 
que se ha dispuesto en torno 
a su. beneficio especial de re
tiro", Concurrieron en gran 
número y, entonces, se encon
traron con que la información 
era qué debían asistir al día 
siguiente a la proclamación de 
la lista electoral de Carrete 
Sapriza.

5 ) : Que en un párrafo de 
la segunda declarac'ón de La 
Habana se lee: “De la Amé
rica; Latina fluye hacia los 
Estados Unidos un torrente 
continuo de dinero, unos 4.000 
dólares, por minuto, dos mil 
millones’ por año', diez mil' 
millones cada cinco años".

. .6 ) . .Que h a c e  más de 50 
años un presidente norteame
ricano, W. Wilson, en un rasgo 
de sinceridad, d’jo : “ El s s- 
tema por el cual Iberoamérica 
ha sido financieramente ayu- 

- dada, en general la ha atado 
de pies y manos y la ha de
jado de hecho sin un gobierno 
libre".

6) Que h a c e ' m á s  de 50 
años un presidente norteame-

7> Que uno de los aciertos 
del “ serio humorismo" de Pe
ladura fue aouel en que dos 
personajes del gran caricatu
rista .dialogaban asi: —r¿Qué 
me dice del prec'ó de la le
che? —Hombre, algo parado- 
jal fie está poniendo tan cara, 
que vñ a haber que hacer 
una f'vaca” para comprar un 
litro, s

8) Qué es un deber inelu
dible concurrir e l . 4 de abril - 
al Palacio súd- Amédca.

El otro rostro de
los hechos políticos

COLORADOS DEL PARTIDO NACI:NAL
“Si los partidos se definen por sus políticas, ya no existen diferencias 

entre t í Partido Blanco y el Partido Colorado: la política económica, finan
ciera y social de! actual Gobierno es idéntica a la de los dos gobiernos blancos 
anteriores." La afirmación que se transcribe apareció en el semanario de 
Vasconcelos, cuyo sector, sin embargo, acaba de ingresar al Ejecutivo en 
instantes en que la política del Fondo Monetario rec.be su consagración 
definitiva.

El m im o periódico explica que “el reciente acuerdo con t í Fondo Mo
netario Internacional compromete al gobierno por todo el resto de su man
dato. Como las medidas convenidas con el FMI solamente pueden funcionar 
rigiendo la ley de diciembre de 1959 (de reforma monetaria y cambiarla), 
resulta evidente que dicha ley no será derogada".

Si los recientes acuerdos “ comprometen al Gobierno por el resto de su 
mandato", ¿puede justificarse t í reingreso al Ejecutivo, pensando en la po
sibilidad de nn cambio de rumbo, aun cuando com.ence por acmitirse que 
no se puede recurrir a otro “ golpe de timón"?

—Otro argumento —el de que Salud Pública es un Ministerio que no tiene 
que ver con la política económica, no parece exacto. Podrá no determinarla 
en forma alguna —si se empieza por admitir el absurdo de que el Gobierno 
no es un equ po sino compartimientos separados—, pero no puede negarse 
que lo realizable allí estará determinado por la política general del Gobierna 
El propio editorial citado expresa: “se acaba de aceptar, de hecho, la cuaita 
carta de intención, que significará para todo el resto del actual mandato de 
gobierno ia compresión del consumo, del empleo, de LA ASISTENCIA ME
DICA y de la educación”.

EL SILENCIO,
ESCUDO DE LA ARBITRARIEDAD

JUAN García Elorrio, joven mili- 
a tan te que participara en las jor

nadas del “Encuentro Latinoameri
cano Camilo Torres” , fue secuestrrdo 
el viernes 15 en Montevideo por ele
mentos de investigaciones vinculados 
a la policía argentina y embarcado 
hacia t í país vecino. La noticia apa
reció destacada en algunos diarios y

en otros más o menos disimulada. 
Pero el hecho tiene gravedad sufi
ciente y legisladores de la Democra
cia Cristiana presentaron en el Par
lamento un pedido de informes al 
Ministro del Interior. Hasta el mo
mento el doctor Legnani no ha dicho 
públicamente una sola palabra.

EL 4 DE ABRIL
£ L  viernes 4 de abril se realiza

rá, en el Palacio Sudamérica, 
un acto "por la liberac.ón y con
tra la entrega". Reynaldo Garga- 
no, Vivían Trias y José Pedro Car
oso anal zarán la situación dé 

país, el decreto que puso fuera de 
a ley a varias organizaciones po- 
íticas y los caminos de lucha pa- 
a la clase trabajadora.

Tanto la situación nacional co
mo las perspectivas de las luchas 
en América Latina hacen de la 
asistencia a este acto un deber de 
todo militante de izquierda. Poi 
encima de sectores, el acto for
ma parte de la movilización con
tra toda política de los sectores 
reaccionarios del país que tiene, 
hasta el momento, su punto má
ximo en la clausura de diarios y 
partidos.

Han prometido su asistencia a) 
acto destacadas personalidades* 
entre ellas el dirigente del Parti
do Socialista chileno, Clodomiro 
Almelda.

VEINTE MIL DESPEDIDOS
uH directivo de la Federación Ru

ral declaró el domingo, en pre
sencia del Ministro de Ganadería y 
Agricultura y el asentimiento de va
rios técnicos y productores, que en 
los últimos tres meses han quedado 
sin empleo aproximadamente veinte 
mil trabajadores rurales. La Infor
mación. publicada .el lunes último 
por “Hechos” , es otro dato esclare-

LOS QUE EMIGRAN
“ ITL DIA" recog’ó, esta semana, 

una información que consti
tuyo testimonio irrefutable de la 
situación del país: según las cifras 
oficiales, aproximadamente mil 
personas por mes se van del Uru
guay, No se trata sólo de profesio
nales circunstancia común entre 
quienes, en los últimos tiempos, 
buscan un hor'zonte fuera del país 
Obreros calificados y agricultores 
integran temblón la caravana de 
los que no encuentran esperanza 
dentro de fronteras.

m

cedor sobre la política del actual go
bierno. Cabe subrayar que, según- la 
CIDE, el total de trabajadores rura
les no pasa de setenta mil.

En tiempos m e n o s  difíciles, los 
hombres del campo, que perdían su 
empleo marchaban hacia las ciuda
des, donde, por lo general, cumplían 
tareas no especial zadas. Ese es el 
sector que, en los años de crisis suele 
quedar sin empleo con mayor facili
dad y debe ir a habitar —enfrentado 
a la falta de recursos y el desalojo— 
al cinturón de miseria de* las ciuda
des. Surgen así los cantegriles y ran
cheríos. Hoy, la miseria en esas zonas 
sobrepasa t o d a s  1 ;t|s previsiones. 
Frente a los despidos, el Gobierno 
integró grupos de estud’o de los que 
formen parte —“a título personal”— 
destacados directivos de la Asocia
ción y la Federación Rural; los equi
pos estudian la manera de rebajar 
los impuestos, eliminar las detraccio
nes y fijar precios min'mos para pro
ductos agropecuarios. Naturalmente, 
la lucha contra la desocupación no 
pasará de las palabras. Ninguna dis- 
posicón legal obligará a los estan
cieros beneficiarlos de las nuevas me
didas a retomar a los despedidos. Por 
otra parte, hay zonas en las cuales 
la Constitución no va más allá de la 
voluntad patronal, de modo que la 
ley no conseguiría ventaja alguna.

ESCASA
0 NINGUNA FE

£EGUN el doctor Daniel Rodríguez 
Larreta, un hombre cuyo apoyo 

a la política del gobierno se demues
tra cada vez que publica su columna 
“Mirador económico", sostuvo e s t a  
semana, al referirse al estado espi
ritual de distintos sectores de la po
blación : “hay una predisposición ma
nifiesta por vivir al día, con escasa 
o ninguna fe en las perspectivas de 
futuro. Muy posiblemente el proceso 
inflacionario ha tenido una influen
cia decisiva en ese descaecimiento 
progresivo del esfuerzo y de la con
fianza. Pero también es verdad que 
la misma lucha contra la  Inflación 
no concita tampoco el apoyo colec
tivo que demandaría su buen éxito. 
Pese a saberse que allí reside el prin
cipal flagelo ocasionador de las des
venturas nacionales, no se advierte 
la existencia de un concurso genera
lizado para emprender la ruta hacia 
la estabilización".

¿Qué medidas del gobierno —entre 
las tantas que apoyó el doctor.La
rreta— han contribuido a aumentar 
la fe? ¿Acaso*la política de cortar 
salarios? ¿ O 't í anuncio de una de
morada estabilización, que terminó 
aumentando en un 100% los precios 
del arroz y el café?
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Senador Socialista detenido en Chile
Carlos Altamirano preso en Santiago ' - \

por la "Revolución en Libertad"
(SANTIAGO, Marzo —  Especial para 

IZQUIERDA). —  El senador socialista 
Carlos Altamirano está en la cárcel cum
pliendo la condena que la Corte Marcial 
Militar le aplicó por el delito de “ofensa 
a las fuerzas armadas’’.. .

El Juco  se le inició por el agravio que 
los mandos de las fuerzas armadas chile
nas encontraron en las palabras que el 
Senador y Profesor Altamirano en una 
conferencia que dictó en la Universidad 
de Concepción.

En una parte de su conferencia Alta- 
mhano dijo que “los ejércitos latinoame
ricanos actuaban bajo la égida del Pentá
gono”.

Por tan grande mentira!I! Se le sus
pendieron sus fueros parlamentarios, se 
le enjuició y se le condenó.

El Partido Socialista de Chile, en acuer
do con Altamirrno, resolvió no apelar esa 
sentencia porque hacerlo seria suponer

que el sistema judioial militar tiene in
terés, posibilidad y capacidad para hacer 
justicia.

El atropello es tan grosero, que antes 
que una muestra autoridad y de aplica
ción de disciplina por el Gobierno de 
Freí, la medida ha servido para deterio
rar más aún el concepto sobre la política 
de la democracia cristiana gobernante, 
que la mayoría del pueblo califica como 
estafa demagógica.

Frei tamb'én es 'consecuente y cohe
rente con la política represiva continen
tal fomentada, orientada y financiada 
desde Washington. América Latina nc 
puede adquirir conciencia revolucionaria 
y para ello no importa que aún los países 
con tradición democrática tengan que de
jar de lado esa tradición y avasallar li
bertades y derechos de expresión y pen
samiento.

La situación de Altamirano es compa
rable con la clausura de órganos de pren
sa y de partidos políticos en Uruguay. 
Altamirano fue atacado por los tribuna
les en su fuero político, en su idea políti
ca, y  en el acto de su expresión.

La sentencia es absurda y en algunos 
aspectos r.dículamente contradictoria: Co 
mo Altamirano se refirió genéricamente a 
los ejércitos latinoamericanos dependien
tes del Pentágono, las Fuerzas Armadas 
de Chile le condenan, —asi lo dice la sen
tencia—  "porque en su discurso no esta
bleció la expresión con respecto al ejér
cito de Chile” . La gente de la calle co
menta que ahora todos los otros ejércitos 
de Amér'ca Latina se van a "agraviar” 
ante la sentencia de la Corte Marcial Mi 
litar de Chile, porque en la misma se da 
por sentado que es verad que los restan
tes ejércitos son dependientes del Pentá
gono. .. Alguien lo duda?

1968 será un afio duro para 
el movimiento obrero
Habla José D'Elía, presidente
gNTREVISTAR al presiden

te ce la Convención Na
cional de Trabajadores es una 
tarea fácil. Hombre sumamen
te accesible y particularmente 
inteligente, n o s  facilitó la 
charla de una hora con el 
principal dirigente obrero del 
país, que impresiona mucho 
más como un intelectual o 
un agudo analista que como 
un hombre de acción.

El plan que llevábamos era 
el de mantener un coloquio 
sincero y le anunciamos las 
tres preguntas del reportaje:

1) ¿Qué nos puede decir de 
la prédica periodística nacio
nal e internacional que mues
tra al sindicalismo uruguayo 
aflojando la presión pese a 
que el nivel de salarios ha

(Viene de la página 4).
ellos al Partido Comu
nista Vietnamita;

1931: Insurrecc ón en N g h e  
Tinh, y formación de 
poderes soviéticos en al
gunas provincias;

1935: Primer Congreso clan
destino del P.C ., en Ma- 
cao;

1939: Formación ds un Frente 
Nacional Antlmpenalis
ta “contra los fascistas 
y sus lacayos”, agru
pando “las clases y na
cionalidades” ;

1940: Ataque japonés a Lang- 
Son, desbande de las 
tropas francesas, resis
tencia popular y for
mación de la primera 
unidad guerrillera;

quedado por debajo del au
mento de precios?

2) ¿Qué lugar le otorga la 
Central, en sus movilizac.o- 
nes. a la masa de desocu
pados?

3) ¿Cuál será la participa
ción de la C .N .T . en la lu
cha c o n t r a  la carestía, la 
especulación y el agio, daao 
que la Central posee un cau
dal de información directa so
bre el tema, proporcionada 
por los trabajadores de las 
grandes firmas comerciales?

LA RESPUESTA DE D’ELIA

1) La situación del país.

“Es fácil observar en un 
país subdesarrollado, con una

1941: F o r m a c i ó n  del Vie’ 
Minh; “contra el colo
nialismo francés y el in
vasor nipón” ;

1944:Formación d e l  Ejérolto 
de Liberación Nacional;

1945: Insurrección general en 
Vietnam;

1946: Contragolpe f r ancés  y 
organización, a escala 
nacional, de la resisten
cia guerrillera;

1953: Aplicación de la refor
ma agraria dentro de 
las provincias liberadas;

1954: Victoria en Dien Bien- 
pbu y acuerdos de G i
nebra;

1957: Se reanuda la l u c h a ,  
que hoy se va definien
do en torno de galgón.

de la C. N. T.
economía en retroceso, como 
las empresas deiitnden su 
participac ón en el nivel ge
neral de ingresos en perjuicio 
de la masa de trabajadores. 
Es un hecho histórico y uni
versal que las empresas au
menten el salario y otras con- 
qu stas obreras cuando la eco
nomía está en expansión o 
crecimiento y se muestran re
ticentes en épocas de crisis.

Esto es un límite o un fac
tor que es imposible descono
cer en las luchas sociales. Y  
ha pesado, en 1967, sobre el 
movimiento sindical. Debemos 
aceptar que éste ha sido, en 
general, un año en el que el 
nivel de salarios ha descen
dido frente al nivel de prec.os.

Otro riesgo que corremos es 
que cuando la presión por sa
larios es muy grande L s  em
presas optan por tecnlficar su 
producción y lanzar más tra
bajadores al desempleo, man
teniendo el mismo nivel de 
producción.

El propio proceso que des
cribimos ha tenido su contra
partida en la enorme exten
sión que ha cobrado la Cen
tral con la incorporación de 
sectores sindicales que agru
pan a muchos millares de a fi
liados. B a s t e  mencionar el 
caso de los trabajadores del 
Estado.”

2) La conciencia política,

“Es Indudable que la solu
ción de los problemas de la 
gente que trabaja depende en 
buena parte de que los ele
mentos que Integran la actual 
estructura económica s e o r *

“ El que conduce a la luz”

Ud. que leyó el libro de V IV IA N  T R IA S

IM P E R IA L IS M O  Y  G E O P O L IT IC A  

E N  A M E R I C A  L A T I N A

lea ahora: ..

Una historia sucia
E L  C A P IT A L  E X T R A N J E R O  E N  E L  BRASIL

de P . R . S C H IL L IN G

Y  vea en detalle como el Brasil de Castelo 

Branco y  Costa e Silva se aseguró el papel 
de "satélite mayor”.

Una edición de:

L .  y  S. Editores

D istribuye: E D I T O R I A L  D I A L O G O

denen de diferente manera. 
Mientras nuestro movimiento 
sinocal no convenza a su ma
sa que es imprescindible agre
gar al objetivo primario de 
defensa de salarios y otras 
conquistas la luoha por solu
ciones generales para el pais, 
será muy difícil modificar la 
actual situación.

El hecho que nuestro movi
miento slnd.cai no tenga el 
suficiente grado de madurez 
política n o . es una realidad 
ajena a los otros sectores de 
la sooiedad. La falta de con
ciencia política de n u e s t r o  
pueblo,, en general, es un fac- 
tor que no se puede ignorar.

Creo que la Central ha he
cho mucho en este sentido, 
especialmente en los dos últi
mos años y es un objetivo 
destacado para nuestra 
en 1968.

3) Desocupación s  caread**

“Con respecto a los deso* 
cupados, por su natural d»*: 
pensión nos ha s.do 
agruparlos y organ izarlos 
el combate por fuente* » »  
trabajo. Y  con respectoi a »  
carestía, si bien cntendeJB 
que es un problema impon*" 
te. no hemos estudiado a«| 
una acción específioa del j»  
virulento sindical sobre *■ 
asunto en partlcul0̂ . veja

"Ud. me preguntó cómove» 
1968 para los t ra b a ja d ^  
Creo que. va a ser 
muy duro para t í a
obrero. Especialmente P 
los asalariados del E s ta d o ^  
ro la Central se encue®£; 
preparada para estas

Bit- 6
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Solidaridad con el P.Socialista y otras organizaciones re vo lm n n rias

D O S  M E N S A J E S  D E  
N U E S T R A  A M E R I C A

De
Salvador Allende
•EL proceso que se cumple en el Tercer Mun* 

l  do y, en especial, en América Latina, ha ad
quirido tanta amplitud e intensidad que abierta
mente resulta antihistórico pretender que la in
mensa mayoría de los habitantes de la tierra con
tinúen agobiados por el subdesarrollo y los dra
mas individuales y colectivos que implica el re
traso, en circunstancias en que los avances cien
tíficos y técnicos abren la posibilidad de un mun
do al margen de los riesgos colectivos, 
j  El imperialismo norteamericano y quienes en 

nbestro medio se encuentran subordinados a sus 
intereses, se deslizan por una ruta marcada, más 
y más por la arbitrariedad, en la que van vulne
rando principios que, como conquistas de la ci
vilización, se consideran esenciales en la convi
vencia mundial. El gorilismo y las intervenciones 
armadas norteamericanas constituyen la sintesis 
de la acción de quienes se esfuerzan en vano por 
borrar la toma de conciencia de las grandes ma
sas respecto de sus derechos inalienables.

La cancelación del funcionamiento legal e n 
Uruguay, del PS y de otros grupos políticos, asi 
¿orno la clausura de sus órganos periodísticos y 
la confiscación de sus bienes, configuran un acon
tecimiento insólito y que lleva la más extrema 
alarma a los espíritus con noción de lo que Uru
guay siempre significó como nivel de civismo en
tre los países nuevos.
i. Lo acontecido en Uruguay, así como fenóme
nos de imprevisibles proyecciones que se encuen
tran en desenvolvimiento en Chile y que han de
terminado una tenaz persecución política al PS, 
Certifican de modo indudable que la penetración 
imperialista — que no se resigna a perder su cam
po de explotación más fructífero—  se esmera en 
Imponer su dictado, sin reparar en métodos, aun 
en aquellos países que se han distinguido por sus 
luchas ciudadanas, hasta alcanzar para las ma
yorías populares las garantías mínimas propias 
del formalismo institucional. Ahora nada se re
vela como digno de respeto: allí están los casos 
de la agresión ininterrumpida a la Revolución 
cubana; la invasión a Santo Domingo y la pre
sencia de la O E A  con sus planes siniestros pa
ra los pueblos y allí está, para resumirlo todo, 
el crimen de Vietnam.

Hago, pues, llegar mi más fraternal adhesión 
al PS de Uruguay, a todas las agrupaciones aho
ra privadas- de participar en las responsabilida
des de la decisión ciudadana y como el mejor 
estimuló para su entereza en la actual coyuntu
ra, les reitero el convencimiento de que la crisis 
que les corresponde encarar constituye sólo un 
episodio-en la lucha por la liberación nacional 
de nuestras patrias y la cual se alcanzará a tra
vés de la revolución latinoamericana en marcha.

SA N T IA G O . 26 de marzo de 1968
SALVADOR ALLENDE G-

Del Partido Revolucionario de 
Izquierda Nacional de Bolivia

27 de marzo de 1968

A L  compañero Secretario General del Partido 
Socialista del Uruguay, camarada José Díaz.

A l Comité Ejecutivo del Partido Socialista de 
Uruguay.

A  todos los compañeros socialistas y revolu
cionarios del Uruguay.

Estimados compañeros:
En diciembre de 1967 los pueblos latinoameri

canos se vieron sorprendidos por la inusitada 
cancelación de los derechos políticos del Partido 
Socialista y de otros grupos de izquierda en el 
Uruguay, así como por la clausura de sus órga
nos periodísticos.

El cierre del diario Epoca y del semanario El 
Sol, la ofensiva gubernamental contra el Partido 
Socialista y otras organizaciones populares, la 
confiscación de bienes y el procesamiento penal 
de camaradas militantes del movimiento revolu
cionario, demuestran que los propósitos de “in
tegración de la política del Pentágono” se logran, 
igualmente, por la vía de gobiernos dictatoriales 
o por la de gobiernos instalados de acuerdo a 
ciertas reglas formales de democracia aparente. 
Ello muestra también que, unificados por el ene
migo común, los pueblos de América Latina es
tán llamados a transitar juntos el camino de la 
liberación y de la construcción revolucionaria.

Estos hechos resultan más sorprendentes y do
lorosos en paires como Bolivia que deben librar 
sus grandes luchas revolucionarias contra el po
der oligárquico y el imperialismo extranjero, sin 
conocer la libertad política ni el respeto elemen

tal por los derechos humanos. El pueblo bolivia
no ha sufrido, en carne propia, este despojo de 
libertades de que ahora es víctima-la vanguardia 
revolucionaria del pueblo uruguayo. JfS—

Lo ocurrido en la república austral muestra en 
que medida la oligarquía y el imperialismo están 
comprometidos en una estrategia común de vio
lencia contra las organizaciones populares.

Desde el exilio y la clandestinidad, el Partido 
Revolucionario de Izquierda Nacionalista, su Co
mité y su Jefe Juan Lechín, denuncia ante la opi
nión pública de Bolivia y de América Latina el 
atropello que el Gobierno de Uruguay perpetró 
contra el Partido Socialista, el diario EPOCA, el 
semanario E L  SOL, y otras organizaciones re
volucionaria y, expresa nuestra solidaridad a los 
camaradas uruguayos de dichas organizaciones 
y de todos los sectores vinculados a la lucha po- 
popular del .querido país hermano. - •

El saludo del PR IN  lleva a ustedes el men
saje de las clases populares de Bolivia, de los he
roicos trabajadores de las minas, de los campesi
nos y de la juventud universitaria y el comprar 
miso de que el pueblo boliviano expulsará a los 
invasores yanquis y no dejará como esfuerzo va
no el sacrificio de la Revolución traicionada, la 
sangre de miles de obreros y campesinos caidos 
en cruentos años dé lucha, y el esfuerzo heroico 
y ejemplificante del Comandante Che Guevara', 
mártir de América.

Con ustedes hermanos uruguayos y por la re
volución de América Latina!!

Lidia Gueiler de Moller 
Secretaria General del PR IN

■ .i... . — — pág. Iizquierda-



Q U E  la planificación económica y 
social es incompatible con el sis

tema económico capitalista y mucho . 
más. con las formas capitalistas del 
subdesarrollo, lo demuestra el fracaso 
de los intentos de planificación en
sayados en América Latina y la expe 
riencia de nuestro pais en particular.

Cuba es, por el contrario, el ejem
plo de América Latina Socialista. En 
su territorio libre del imperialismo, 
el trabajo de planificación es lo que 
hai permitido superar los problemas 
del cambio revolucionario y sobrelle
var la agresión económica que los 
Estados Unidos y sus siervos realizan 
bajo las formas del bloqueo y la 
amenaza permanentes.

Analicemos lo que se ha llamado 
“ planificac'ón” en nuestro Uruguay, y 
para ello hagamos un poco de his
toria.

Hasta 1960 el término “ planlflca- 
c'ón”  y planteamientos tales como la 
“ reforma agraria” , estuvieron veda
dos ae la circulación permitida. Eran 
conceptos del campo y del pensamien
to socialista y como tales lucían “sub
versivos” y no eran menc'onados' ja
más por la "tecnocracia gubernamen
tal de América Latina”. La revolución 
cubana popularizó esos dos concep
tos, y muchos otros vinculados a 
cambios fundamentales que deben 
abordarse en la realidad socio-eco- 
nóm'ca de los países, para procesar 
la liberación auténtica de los pue
blos. La planificación para el cambio 
y para el cambio revolucionario, al
canzó un concepto realista en nues
tro continente, un concepto tan rea
lista como lo fue la planificación para 
la electrificación de la Un ón Sovié
tica, impulsada por Lenin en 1920.

Entre las cosas que concibieron los 
reatantes gcl.v ca itos sometíaos ae 
América Latnm, para apagar el ejem- 
pio de la KevOiUción cuoona, estuvo 
la toma falaz ae sus banueias y con
ceptos. pa*a ello aprovecmnon el .sus
tento iaeoiógico ae las concepciones 
estructuialistas de la bibiiograiiu de 
la LüirAL y en connivencia con ios 
Bstauos Uníaos, fumaron la Alianza 
Paia ei Piogreso. Esta “Alianza”  bajo 
el supuesto ae una ayuda importante 
fianciera de ios Estaaos Unluos, pro
metía culminar en un efectivo desa
rrollo ae ios países del continente, 
después de alcanzar transformacio
nes en su estructura agí aria, Indus
trial y en sus condiciones ae convi
vencia social.

En la sucia mentira que fue ese 
acuerdo de Punta ael Este, se con- 
jugaion distintos factores.

l j  La necesiuaa ae piesentar pro
paganda ticamiente U n a  uúeinauiva 
ae "CuinOiOs" frente a la reauOaa ae 
la re,o*ueion cucaña y sus teoriza
ciones.

El pensamiento económico del 
gobierno ae Kennedy. Los asesores ue 
lacrimedy, igualmente preoeupuaos 
por el tnunio ae la Revolución en 
Caca, se mostraron desalentarais ae 
los grupos Oligárquicos ae America 
Latino y s,e convencieron de que real- 
menee sin camoios de estructura re
formistas la economía latinoamerica
na no crecería. Vislumbraron la uooie 
pos.uuiaad de que apoyando e s o s  
Oatnoios se lograría apagar la poten- • 
ciauuad revolucionarla del continen
te y, a la vez, al desarrollarse Amé
rica Latina se transformaría en un 
continente con mayor potencialidad 
de mercado para la expansión del co
mercio y del sistema empresarial nor
teamericano.

3) El interés de los gobernantes 
latinoamericanos en los dólares que 
piometian los “gringos".

El último de los tactores enuncia
dos bastaba para demostrar la falta 
de posibilidades de esa via reformista 
en cada uno de los países. Sin em
bargo, basados en un acostumbra-'' 
miento impúdico al- hecho histórico 
de que en América Latina acontece 
todo lo que Estados Unidos respalda,
>» tro?» de twntowtM.rí&WRWW»



ia de una ilusión
tal<s y de orcaniamos Internacionales
fe  dedicó íref f i w n ente a íormuIar
Planes de desarrollo” 
ContradlcleíSa 1» historia, la es

trategia d e l ‘S p o  Kennedy” no fue 
viable. Confusos de intereses inter
nos en el im irlo determinaron que 
el mismo S  »o  fuera “viable”, 
ya que los consorcios siderúrgicos y 
del petróleo ¿  encargaron ae ma
tarlo. El clan Johnson conc bió una 
estrategia más sencüla y realista pa
ra América ratina- "la potencialidad 
revolucionaria!se frena fortaleciendo 
los ejércitos de América Latina sin 
necesidad de malquistarnos con nues
tros socios de siempre los oligarcas 
empresarios de los países satélites. La 
conquista de América Latina como 
mercado la locaremos con la bande
ra de la integración económica, pe
netrando el Sur con nuestros capita
les y nuestro sistema empresarial y 
permitiendo a'aquellos buenos socios 
aportar sus capitales minoritarios en 
las agencias subsidiarlas de nuestras
6uperempresarf*.

Desde que eso pasó, la planificación 
en América Latina ya no requirió 
planes de desarrollo de largo plazo 
para operar reformas estructurales, 
sino solamente p l anes  y proyectos 
concretos para la inversión industrial 
o agrícola de los cap.talistas norte
americanos. Para eso no se necesitan 
grandes Oficinas de Planeamiento, si
no que basta f  sobra con la “ inicia
tiva privada” y el control del sistema 
bancarlo a través del cual se cana
liza la entrada y colocación de capi
tales.

El proceso de cambio de la postura 
norteamericana de la linea Kennedy 
a la linea Johnson fue captado con 
cierta lentitud'por las dist.ntas es
tructuras burocráticas gubernamen
tales. y así, durante varios años des
pués, siguieron saliendo a luz distin
tos “ planes de desarrollo" sin ningún 
apoyo político:; interno, sin ninguna 
posibilidad de financlam'ento ni in
terno ni externo, y con un único des
tino: archivos oficiales y bibliotecas 
públicas. A lo sumo, material didác
tico metodológico para las universi
dades.

La Agencia AID de los distintos paí
ses encargadas de distribuir y admi
nistrar los créditos de los Estados 
Unidos, se dedicaron a desalentar a 
los políticos y al sector privado con 
respecto a losfplanes de desarrollo” 
y ambos, políticos y sector privado, 
retiraron toda* su atención de lostra 
bajos de las $ “oficinas de planea
miento” . H

El Fondo Monetario Internacional, 
que uego por «un heve L.p¡>o nauta 
ser ODjeU) ae caucas de sectores 011-  
^.n. irías por el nacaso de sus políti
cas antliníiadonaiUs y gravosamente 
antipopulares^«orno nuevamente 
auge y en total entendimiento con 
ei departamento de Koiauo, presionó 
a los países por ananuonar xas exó
ticas concepciones de íerormas estruc
turales y segifl| firmando sus "cartas 
intenc.ones” oe sometimiento. En 
conclusión: esta breve historia de la 
ilusión de P00** Planificar en nuestro 
continente someuao y subdesarroüa- 
do, tuvo »# r***n ne str tn circuns
tancias tranajwnas ajenas a las rea
les pos-bUidao** de hacer “planes pa
ja el camhlOj «a antes cunsiar la 
estructura de Poder de un país. En 
efecto, hacer un pian de desarrollo 
socio - econowjeo significa tomar de
cisiones de ae una estructura
y de un» irracional e in
justa P»rau ¿Y* ,l*ílPués de ejecu
tado el p.lf  '0íi.^a «iructuia racio
nal y just» Feto como la
estiodtuia e Injusta de
nuestros pais^eeta basada en la con
currencia d* «̂weses dominantes, que 
sustentan precisamente en
la irrac»o“f; *̂1 reparto de lala reparto ae i»
propiedad de Uerta y de los ,medios 
de prod°$* 1» irraeionalidad

se puede concebir que sea posible pía- "* 
niñear para corregir esas irraciona- | 
Edades, si quienes detentan el poder I 
político son los que se benefician con j 
la irracionalidad. j

En Uruguay el proceso del nací- 1 
miento, la viaa y la muerte de una 
plan.ílcac.ón que nunca pudo ser, se 
puede analizar a través oel tránsito 
de los personajes que por orden tu
vieron algo que ver con la CIDE y 
ahora con la Oficina de Planeamiento. 
Veamos:

EL TIO SAM P AMERICA LATINA

Iglesias (1961-1966): este persona
je, a caballo de su prestigio como ori
llante estudiante universitario e igual
mente brillante profesor ae ia Facul
tad ae Ciencias Económicas, tomó las 
banderas ae la Alanza pata el Pro- 
giero, con el apoyo ae Azzini (nerre- 
rista) y Qluccl (Naraonuta). Logió ia 
oigamzacion de la Comisión ae inver
siones y Desarrollo Económico (CIDE) 
y la venida al país ae un grupo de 
asesores internacionales ae la OEA, 
el BID y la CEPAL paia fox mular un 
Pian de Desarrollo para el Uruguay. 
No era'muy público, en esa época ini
cial, que el brillante profesor y estu
diante, era a la vez que Secretario 
Técnico de la ClDE, “gerente gene
ral” ae un importante banco privauo.

Desae la CIDE, Iglesias estudió el 
país, su historia y  sus tendencias so
cio-económicas. Adquirió, a su vez, 
experiencia en el ajetreo político de 
bambalinas, y se las ariegló para so
brevivir al cambio de gobierno “he
rrero - nardonista” p o r  el gobierno 
“ubedé” .

No cabe ninguna duda que a través 
de su trato con las Agencias Inter
nacionales de C.édito (AID, BID, etc.) 
tuvo que ser de los primeros que cap
tó el cambio de clima internacional 
que determinó la muexte de la “ fala
cia” de la Alianza para el Progreso. 
Por otra parte, en su trato con los 
sectores políticos nacionales d e b i ó  
comprender que el Plan de Desarrollo 
no tenía ninguna posibilidad de apli
carse ni de aprobarse. Por las dos 
rozones, sin urgencias, su o f i c i n a  
(CIDE) dio a luz un plan de once 
tomos y que no tuvo otra finalidad 
que servir de elemento de propaganda 
y bandera política a algunos sectores 
b1qr>™« en sus intentos de reelección. 
Nadie pensó nunca en que algo del 
Plan se ejecutara. El Pian sólo sirvió 
de prestigio al prop o Ig ’esias en los 
onanismo® i” ternac*onales, estructu
ras burocráticas del “ progreso no
nato ae la Alianza entre el Tío S-’m 
y América Latina (soga y cuello !!!)” .

En 19S"?, encuadernado y repartido, 
el Plan de Desarrol’o del Uruguay fue 
al exterior, a la Biblioteca Nacional

• ’ y a las bibliotecas universitarias. En 
»  ese año de elecciones, iglesias se re
ír tira a su gerencia general del banco
*  privado y observa expectante —como 
A técnico d o  comprometido (? )— la de- 
£ finición de la lucha política.
f  La reaparición pública de Iglesias, 
, ahora en su versión colorada, se pro

duce en 1967, ascendiendo de la Qe-
• renda Qeneral de un banco privado 

a la Presidencia del Banco Central 
Consecuente con la coyuntura de la 
política yankl y del FMI, sus priori-

, dades ya no están en la planificación 
inoperante, sino en la administración 

( financiera del s i s t e m a  capitalista. 
Habiendo surgido de la Universidad 
y la inteligencia, este personaje ya 
herrerista, ya nardonista, ya ubedé, 
ya colorado, es una especie de estafa 
a la inteligencia y a la Universidad 
y una sintesis del sistema sociopoliti- 
co del país.

UNA ESPERANZA SE ESTRELLA

Luis A. Faroppa (1967 - siete meses): 
Llegó a dirigir la Oficina de Planea
miento y Presupuesto (la ex CIDE 
constitucionalizada) pertrechado por 
la concepción batllista de estatismo 
desarrolllsta, que tuvo éxito en el país 
en sus periodos de coyuntura favora
ble de las postguerras mundiales. Ad
verso a la política del Fondo Mone
tario Internacional, sin compromisos 
de intereses con el sector empresarial 
agrícola - industrial, aferrado a la in- 
tenc.ón de planificar lo implanifica- 
ble, en contradicción p r i m e r o  con 
Vegh Garzón y luego con Iglesias, de
fensores y representantes ambos de la 
politica del Fondo y de la nueva po
lítica del imperialismo en cuanto a 
planificar “proyectos” para capitales 
extranjeros, contradictor j u n t o  con 
Vasconcelk» de los compromisos que 
el Ministro Luis! asumió en Wash
ington, etc., Faroppa duró sólo siete 
meses en el cargo.

Por el peso de su personalidad y 
por el hecho de que la Oficina tenia 
participación en la formulación del 
Presupuesto General, la Oficina de 
Planeamiento y no la planificación, 
adqu.rió auge en el “período Faroppa’.’ 
En esa gestión. Faroppa, bajo las pro
mesas de reformas estructurales agra
ria, industrial y tributarla negoció y 
regateó con los gremios de funciona
rios estatales las escalas de aumentos 
para los presupuestos de 1968. En la 
negociación logró que los dirigentes 
sindicales transaran en sus peticiones 
en aumentos promediales del 45 por 
c ento, cuando el costo de vida en 
1967 subió 135 por ciento. La salida 
de Faroppa del gobierno dejó a los 
trabajadores con sus sueldos enanos 
y Faroppa Uevó a su casa las refor
mas estructurales que supuestamente 
iban a hacer pagar a la oligarquía su 
cuota de “sacrificio nacional en la 
crisis” . ..

Faroppa, igual que Iglesias, desa
pareció ae la planificación. Per o ae- 
sapareció en otia torma. Igual que 
los soviéticos se refieren a Guevara 
como revolucionario, el sistema capl- 
talsta uruguayo puede considerar a 
Faroppa como “hombre puro”, i lá s 
tima que su pureza haya dtüaao a 
las clases populares!

OFICINA SIN INTERMEDIARIOS

Manini Ríos ( o c t u b r e  de 1967 a 
marzo de 1968): La caída de la linea 
Faroppa - Vasconcellos, en t ron i zó  a 
través de Iglesias - Charlone la linea 
del Fondo Monetario que concretó la 
devaluación de 100 a 200 del peso con 
respecto al dólar, para satisfacción 
de banqueros, productores rurales, 
importadores, comerciantes y p a r a  
frustración del pueblo y sus salarios. 
Manlnl Rio• estanciero, empresario, 
y periodista de uUraderoehw M hace4i pmüMtn M prt*

supuesto. Su dirección en materia de 
p.aneamiento es nula. Diríamos en 
broma que el pensamiento de Manini 
debió ser: “En planeamiento, yo mien
to” .

A  un empresario privado no le in
teresa la planificación, salvo la que 
se refiere a los planes de rentabilidad 
de su empresa. A un empresario pri
vado y político, le interesan las me
didas de politica económica que favo- 
tezcan los intereses de sus empresas 
y la politica bancaria que le habilite 
créditos para invertir y para hacer 
operar sus empresas. Manini se de
dicó a representar al Gobierno ante 
el Poder Legislativo en la sanción de 
la Ley de Presupuesto: A un empre
sario privado le interesa, igual que 
al Fondo Monetario Internacional, que 
los gastos públicos sean bajos para 
que la tributación sea baja. No le 
importa que los servicios públicos, la 
educación, la salud, etc. no puedan 
funcionar. Le interesa también, que el 
Gobierno no opere con déficit, porque 
cuanto más grande es el déficit fiscal 
que debe financiar el sistema banca- 
rio, menor es el margen de capitales 
que el sector bancario puede aplicar 
a líneas de crédito de la actividad 
privada.

La planificación con Manini se re
dujo a sacar la Ley de Presupuesto 
y en ella, en complicidad con todos 
los parlamentarios del Gobierno, san
cionar sueldos de hambre para los 
funcionarios con la excusa de la es
casez de recursos fiscales. Igual que 
Iglesias, que trabajó en “planeamien
to” hasta llegar a controlar el siste
ma bancario, que es la “llave” del ré 
gimen capitalista, Manini emigra de 
planificador a Banquero, lo que es 
mucho más adecuado para un em
presario.

UN CARGO POLITICO MAS

ij in n  (debuta en marzo de 1968): 
A  e*>.a aitma ue ios aconiecimitn.oó, 
a naaie, luera y ueuuo acl país, xe 
interesa hacer planes ae dssarrono. 
Va no ñamemos ae cambios ae es
tructura.

Con un Presidente de la República 
sin peso político, una oncina de Fra- 
nnicación <de la Presidencia —que su
puestamente úeoeria ser una especie 
ae “central ae comando presiden
cial” —no pueae tener relevancia. Y 
menos la puede tener, cuanao su * di- 
tecc.on-' ueoe estar Dasaoa en con
diciones ae confianza personal uel 
prcs.aeüte de la República.

El has«a anora Diputado L a n z a ,  
medico, integrante ae una fracción 
minoritaria oel Gobierno, tiene una 
linea pouiica que aun sienao contra- 
a.ctoiia., es de todos modos ciara- 
mente ais tinta a la del sector pon- 
tico del Presiuente. No se concibe, en
tonces, que puerta conducir, or.e.»tar 
y augurar alguna posibüiuaa cierta de 
que el Gobierno “planifique”. Es pe
sióle pensar, eso si. que va a durar 
mucho tiempo en el cargo, porque a 
nadie le va a importar xo que haga.

La planificacn»n en nuestro país, 
en consecuencia, ha sido muy útlr pa
ra dar existencia a un cargo político 
mas, que facilita la fusibilidad da 
repartir posiciones de gobierno a las 
fracciones, grupos y grupúsculos de la 
pompáis* reaccionaria de turno. Sea
* M  W lW  •  w fw M *



S I E T E  D I A S  E N  E L  M U N D O

La guerra
en los valles bíblicos

iiA H O R A , todos somos “ fedayans”, declaró el rey Husseln, 
* *  mientras los cañones y los bombardeos israelíes trona

ban sobre el bíbllcd valle del Jordán y tres brigadas blinda
das cruzaban el río para atacar ciudades jornadas.

Partiendo de un gobernante conocido por sus vacilacio
nes y dudas esa declaración puede revelar como han reaccio
nado las masas árabes.

Militarmente, el ataque fue explicado en Israel como una 
operación justa. “Nuestras casas están siendo dinamitadas, 
nuestros caminos minados, nuestros hijos no están seguros en 
sus lechos. ¿Se pretende, entonces, que Israel aguarde pasi
vamente la carnicería?” preguntó el delegado Judío en el Con
sejo de Seguridad. Se dice que era inminente un "golpe árabe 
sobre el Palacio del Gobierno, en Jerusalen y al eomando is- 
raeli debió parecer adecuada la vieja máxima germánica se
gún la cual el ataque es la mejor forma de defensa.

LUCHA PATRIOTICA

Pero, desde la guerra de 
junio del 67, la lucha de los 
guerrilleros ya no se desa- 
nolla solamente en Palestina 
la legitimidad de cuyo domi
nio disputan árabes e israe
líes. Se combate ahora en los 
territorios de Jordania, Egip
to y Siria, que Israel ha ocu
pado militarmente. Los com
batientes de la organización 
clandestina “ El Fatah” dicen 
defender sus h o g a r e s ,  sus 
propiedades, sus L u g a r e s  
Santos. Luchan por Gaza, por- 
El-Arish, por Nazaret, por Na 
fclos, por Ramallah, por las 
tierras fértiles de la Galilea 
en el Valle del Jordán. El 
panorama ha cambiado y eso 
es un dato importante para 
la avaluación del problema.

Numerosos combatientes pre
fieren las incertidumbres y 
los riesgos de una guerrilla 
casi a cielo abierto, a su in
corporación a la espantosa 
odisea de los campos de re
fugiados, donde desde hace 20 
años padecen y mueren cer
ca de 800 mil de sus Compa
triotas palestinos, aguardan
do una solución política que 
nunca llega.

Teóricamente, es fácil para 
el Gobierno de Israel soste
ner q u e .  hay un armisticio 
que debe ser cumplido. ¿Có
mo pueden Nasser, Husseln, 
El Atasi ou Aref, impedir que 
las mismas masas árabes se 
organicen para la revancha? 
¿No hay una decisión de la 
ONU, que obliga a Israel a 
replegarse de los territorios 
ocupados, como base del re
conocimiento árabe del Estado 
ludio y condición de una paz 
duradera? ¿ H a s t a  hoy nué 
han hecho las Grandes Po
tencias aleadas de Tel-Aviv 
para hacer respetar esa de
cisión?

Ahora mismo el Consejo de 
Seguridad de las N a c i o n e s  
Unidas —con el voto incluso 
de Estados Unidos e Inglate
rra— ha condenado a Israel 
por su agresión a Jordania 
fortaleciendo la nueva Justi
ficación de la lucha revolu
cionaria que, trabada en tie
rras ocupadas, se convierte 
así, para los árabes, en una 
verdadera guerra patriótica.

GUERRA LARGA

El general Moshe Dayán, 
ministro de la Defensa de Is
rael dice que el ataque ha- 
sido “militarmente justo” . Ad
virtió todavía a sus compa
triotas, que “ la lucha contra

El Fatah, contra Nasser yHu- 
ssein, será larga” . Los hechos 
están dando la razón al je 
fe militar israelí. Al día si
guiente de la ofensiva con
tra Jordania, después de -in
formar que “ las bases, terro
ristas han sido destruidas” , 
los “ fedayans” p a s a r o n  al 
ataque explotaron minas en 
los “Kibutzins” y grupos gue
rrilleros fueron identificados 
en la retaguardia de las li
neas de alto eí fuego. En 
Karame, donde bajaron los 
paracaidistas israelíes, un vo
cero del Alto Mando de la 
Organización “El Fatah” di
jo a los periodistas que si no 
fueran obstaculizados por los 
gobiernos árabes podrían ven
cer a I s r a e l  en tres años, 
confirmando la previsión de 
Dayán, sobre la lucha larga 
Israel no tiene razones para 
justificar el ataque a las ciu
dades jordanas, consideradas 
bases terroristas, porque se 
sabe que su tipo de ofensiva 
nunca podría alcanzar seria
mente a la organización clan
destina. Seria desconocer los 
inmensos recursos de una lu
cha guerrillera implantada en 
territorios totalmente hostiles 
a los ocupantes.

Sorprendió a los p e r i t o s  
militares la recia e inespera
da combatividad del ejército 
jordano, pero fue en el cam
po político donde produjo un 
impacto más sensible, la re
anudación de la guerra. El 
peligro promovió la unidad 
árabe y fortaleció a los sec
tores más radicales que no 
creen en la paz diplomática 
y, para la reconquista de los 
territorios ocupados, sólo con
fían en la lucha armada.

Simultáneamente, la RAU 
ha reorganizado su gobierno, 
ampliando su base popular, 
reduciendo la presencia de 
militares en el gabinete y 
mediante la eliminación del 
hombre-clave dé la corriente 
pro-occidental en el país: el 
vicepresidente Zacaria Mohie- 
ddin. Aly S a b r y ,  de la iz- 

■ quierda del nasserismo y par
tidario de la socialización del 
régimen ha permanecido oo- 
mo secretario de la U n i ó n  
Arabe Socialista.

Veamos otros hechos de la 
crisis del M edio. Oriente que 
reducen mucho, las posibili
dades de una solución nego
ciada;

a) Reunión de emergencia 
en la cumbre árabe, convoca
da por Jordania e Irak, para 
acelerar la unificación de la 
máauina política y militar 
conjunta; b) firme decisión

el general 
derrotado

S E dice en Washington 
que la candidatura de 

Robert Kennedy ha cobra 
do la primera víctima: el 
general Westmoreland, a 
quien el senador demócra
ta ha definido como un 
general sumamente estúpi
do. Jonhson lo ha desuña
do al E s t a d o  Mayor, en 
una maniobra para mejo
rar su posición frente a 
la o p i n i ó n  pública, que 
identifica en el General la 
imagen de la derrota.

Kennedy ha dicho que el 
relevo no cambia su posi
ción contra la guerra. En 
Hanoi, un vocero militar 
puntualizó que la salida de 
Westmoreland tiene impor 
tanda en la med.da que 
configura la extensión de 
la derrota americana. Nun
ca se desplaza a Un co
mandante victorioso. Pero 
aparte de las notorias in
suficiencias de Westmore
land, lo que está siendo 
aplastado en Vietnam es 
la política* guerrerista, la 
estrategia imperialista de 
Estados Unidos. Y  esa ten
dencia a la derrota no va 
a alterarse con el cambio 
de generales.

israelí de no abandonar los 
territorios ocupados, hasta el 
momento en que I s r a e l  se 
considere con plenas garan
tías de seguridad; c) la am
pliación de la ayuda militar 
rusa a los árabes. El minis
tro de la Defensa de la URSS 
mariscal Gretchco, se encon
traba en Irak, cuando se pro
dujo el ataque israelí, tras
ladándose en seguida a Siria.

Un discurso del presidente 
Gama! Abdel Nasser, consi
derado importante p a r a  la 
definición de los rumbos de 
su nuevo gobierno, se espera 
para mañana, sábado 30. To
do indica que el aparato pro
pagandístico y diplomático 
árabe se volcará a la tarea 
de demostrar que el episodio 
de la semana pasada redujo 
mucho las posibilidades de 
una solución pacifica p a r a  
la crisis del Cercano Oriente.

el frente interno del imperio

la escalada negra
MUEVA YORK. —  “Debemos 

pasar de la resistencia a 
la agresión, de la rebelión a 
la Revolución; por cada ne
gro muerto debe haber un 
Dien Bien Phu” , escribió Ralp 
Broyn, desde la cárcel de Nue
va Orleans. “Ningún esclavo 
debe morir de muerte natu
ral. Hay un limite en el que 
termina la cautela y comien
za la cobardía” , añadió el l í
der negro detenido.

Numerosos dirigentes ne
gros han sido presos o están 
bajo c u s t o d i a  judicial. El 
aparato represor norteameri
cano se prepara para un ve
rano “ cálido” en la lucha ra
cial. El Ejército ha destinado 
15 mil soldados para dicha 
tarea. La Guardia Nacional, 
aumentada en 12 mil hom
bres, recibe los adiestramien
tos finales para las batallas 
callejeras. Bomberos y poli
cías proceden en helicópteros 
al relevamiento de las áreas 
explosivas.

El Pentágono y el Ministe
rio del Interior han solicita
do la colaboración de la in
dustria, parael diseño y pro
ducción de dispositivos de 
terror. Entre las nuevas ar
mas hay un equipo que arro
ja  espuma para Inundar las 
calles y dificultar la respira
ción de las personas. Está 
siendo aoumulado un mate
rial resbaladizo que se ex
tiende en el pavimento para 
hacer perder el equilibrio. 
Puesto a prueba en Vietnam, 
hará su aparición un fusil 
cuyo proyectil atraviesa grue
sas paredes, además de una 
pequeña arma que lanza un 
gas que irrita la piel, sofoca 
y puede cegar. Los blindados 
de la Guardia Nacional tie
nen un dispositivo especial 
para producir un r u i d o  que 
causa sordera, lanza luces oue 
encandilan y, cuando es ne
cesario, puede lanzar llamas.

Tamb'én los negros hacen 
su escalada. 1964, ocho muer
tos, mil heridos, en Nueva 
York, localidades chicas. 1965, 
choques en grandes ciudades, 
con 40 muertos y más de mil 
heridos solamente en Chicago 
y Los Angeles. 1966, las mani
festaciones avanzan hacia el

norte. El año pasado, el fi,« 
go alcanzó a más de 40 Cin 
dades importantes. Cetrnu „ 
Newa.k fueron parcialmente 
arrasadas. A  más de 2 000 mi 
Uones de dólares llegaron 
pérdidas en Chicago. Más de 
c.en muertos; 2.300 heridos 
Los métodos de la guerniik 
urbana sacuden, por primea 
vez, el corazón del Imperio 

Stokley Carmichael ha di-’ 
cho que Vietnam era el m¿ 
jor campo de entrenamiento 
de guerrilleros negros. El pro
blema preocupa a Johnson, 
desde que ex-combat’entes de 
la “ guerra sucia” fueron de
tenidos en los ghettos incen
diados. Habían aprendido a 
matar con eficacia. Allí hi
cieron; además, un verdadero 
curso didáctico de la Revolu- 
c ón. Han verificado que, sien
do los negros cerca del 10% 
de la poblac'ón de Estadas 
Unidos, contribuyen con el 28 
por ciento de los combatien
tes y casi 25 por ciento de 
los muertos. Para los genocU 
das del Pentágono era ese un 
procedimiento eficaz para ma
tar negros, pero para la ju
ventud negra ha significado 
un extreord:nar'o estimulo á 
su despertar revolucionario.
El verano que se acerca po

drá revelar hasta dónde la 
gran lección está siendo apro 
vechada.

cerquita
■ OS norteamericanos ei* 

tán muy preocupados 
con el silencio en los fren
tes de Vietnam, síntoma 
de tempestades violentas. 
Khe Sanh sigue en su len
ta e inexorable agonía. El 
comandante de “marines 
Jerry Hudson, ha dado un 
índice de ese drama: w 
enemigo está ahora a l 
distancia de nn t i ro  »e 
granada de los “rangets • 
Ha asrmido el control «  
nn extremo de la pista a 
aterrizajes, que se. 
vuelto casi impracticables 
para nuestros aviones o*

UNA SEDUCTORA INVITACION

“ DESERTE Y  V E N G A  A  SUECIA”
IO S  americanos enfrentan problemas en. un 

área hasta ahora tranquila: la Escandi- 
navia. Los Estados Mayores de. los tres países 
de la región están buscando sustituir los equi
pos militares hasta ahora comprados en Es
tados Unidos, por productos de su industria. 
Dinamarca ha decidido adquirir una escua
drilla de cazas a jet en Suecia, cancelando 
una encomienda de F-104 norteamericanos.

Pero el problema más grande para la di
plomacia yanqui es Suecia, que se inclina 
abiertamente para la causa de Vietnam, pro
vocando no sólo advertencias sino protestas 
del gobierno de Washington.

El embajador norteamericano en Stockol- 
eno, Williattí W. Heath, 'ha sido llamado a 
Washington para informar a su gobierno so
bre las últimas manifestaciones suecas de 
apoyo al Vietcong. l a  quema de banderas 
yanquis, carteles denunciando a Johnson co
mo asesino, la padrea de la embajada de 
Estados Unidos, fueron hechos considerados 
muy molestos por Washington. Pero la “ gota 
de agua” ha sido la presenc'a de ministros 
suecos en mítines contra la agresión ameri
cana en Asia. El último ha sido el ministro

de Comunicaciones, Aloof Palme, .9u5..„tancU 
ganizado una manifestación con la,Pr 
del embajador de Hanoi en Moscú, s 
especialmente a Oslo para el acto.

El gobierno amplia sus contactos c .^ 
noi y ha retirado su representante en 

Pero la situación más molesta para 
Un'dos es la intensa actividad de u 
nizaclón que estimula y apoya a j ennlr, * 
tores americanos. El grupo espero J; «>• 
fines del año, más de 2 mil asoclar,“?lft org*- 
bierno se declara desvinculado de “ 1C -ldad05 
nizacón, pero por lo menos tre i, po- 
americanos desertores han recibíJo 
lítico en Suec a, A  oidos de los de •*
ricanos y Europa llegan los *• rio,? A
activa organización: “DESERTE * '  
SUECIA”. , , . . „  oreocuP»'

Washington revela inquietud y *’ .g gu«- 
clón respecto al futuro de la P0®*® ._»« v D*' 
cia, que es muy Influyente en N®1 *
namarca. i» -e»*

Hasta ahora ha protestado contra qo« 
cíente violencia antlamericana , P-. gueri* 
le preocupa es la posición misma 
frente a la Alianza Atlántica.

“ere*

p á g .  I D



BRASIL:
el cuarto año 
del régimen militar

RIO de Janeiro. — El mariscal Costa e Sil* 
va buscó destacar el cuarto aniversario 

del golpe militar de abril de 1964 diciendo 
aue su gobierno ha obtenido la normaliza
ción democrática y retomado el camino del 
desarrollo.

En las calles, el pueblo sabe que las dos 
cosas no son verdaderas y la Imagen públi
ca del gobierno sigue siendo la de una dic
tadura militar dependiente de Estados Uni
dos, de corte sumamente reaccionarios, en la 
que pesan las contradxclones y crisis inter
nas que provocaron un visible deterioro del 
Poder.

Lo que el mariscal llama retomar el cami
no del desarrollo es la conclus ón de algunas 
obras viales proyectadas e Iniciadas en go
biernos anteriores y cuya financiación esta
ba asegurada por fondos especiales. Las cen
trales eléctricas que ha Inaugurado, como 
Cachoelra Dourada, en Golaz, o que continúa 
qomp Fjoa Esperanza, en el r|5 Parnaiba. 
fueron Iniciadas antes del golpe.

El balance de esos cuatro años es muy des
favorable al país. La desnaclonal zación de 
la industria, más que un error es un crimen 
contra el Brasil y América Latina. Hoy, los 
americanos acaparan casi todo el parque in
dustrial brasileño y se lanzan a la compra 
de tierras, sobre todo en el valle amazónico. 
Por “coincidencia” esas tierras son las que 
hablan sido ubicadas por el relieve aerofoto- 
gramétrlco hecho por cuenta de la Fuerza 
Aérea de Estados Unidos y cuyos resultados 
hasta hoy son desconocidos por las autori
dades brasileñas. (Se sabe que encierran 
grandes riquezas minerales.

La crisis en el capitalismo brasileño con
tinúa agravándose, pese a algunas medidas 
de desahogo bancario que el actual mariscal 
ha decidido tomar, bajo la presión de una 
amenaza de catástrofe en Guanabara v San 
Pablo.

De enero a octubre del 66 fueron presenta
das a Guanabara 299 solicitudes de quiebra. 
Ese número aumentó a 428 en el año 67. Los 
datos correspondientes a San Pablo, en el 66 
y 67 son de 1.313 y 1.865. Los títulos protes
tados pasarán, en Río, de 4.801 en enero y 
febrero del 66 a 12.368 en los m'smos meses 
del 67. Esos datos son expresivos de la cri
sis del desarrolla

Un estudio oficial ha revelado que el poder 
de compra del pueblo bajó el 40% en el 67 
y tal hecho se refleja en la calda de las ven
tas, que alcanzó en 1967, a 15.8% en la meta-

Por Luís Rodríguez dos Santos

lurgia, 17.9% en los productos químicos, 
lo.o% en ios texaies y ayo en las Decíaos. 
Ei uecuiiienio ae ia industria bajó ael 1 1 % 
en ei qu-nqutmo 5t>/6l, .ai l.u% en el quin
quenio o¿/ do. sil stouc de piouuctos sin com- 
p.uuO.es, I unaamtn taimen te vehículos, con
mina esa situación, l o  más grave .además, 
es ía cr.sis en la mauatria siueiUigica eo.a- 
t&i, que tiene ui.a oai&a impositivo o ae in
terés oancaiio ae Cusí el f>e% sobre la pro
ducción, que se vuelve gravosa para el país 
y sai condiciones ae competencia exterior. 
La Betheieen btcel y otios luso yanquis es- 
tan ueuas ae esa miiXLOD¿.& para nqumar ía 
s.aeru.gia esiatar o rorzar las ‘‘asociac.ones’' 
con ei capital privado americano, como esta 
ocumenuo en ia petroquímica.

’ioao eso se relie ja en la desesperada si
tuación uel puedo, con inmensas masas ru
rales hambnentas, desempleo masivo y una 
Ciase meaia en proceso ae aisgregac.ón.

La situación inquieta a los americanos, que 
temen un agravamiento de las tensiones so
ciales, de lo que hay síntomas ciaros en Bra
sil. Tanto en Washington con,o en Río se 
cree que el Departamento de Estaño busca 
una salida liberal, como la que se diseña pa
ra otros países del continente. El gobierno 
militar ha entregado las riquezas ael país. 
En un intento ae desarmar la revuelta del 
puebm contra ese crimen busca ahora un go
bierno CtVil, ae apariencia liberal, que con- 
ceua algunas franquicias políticas, a titulo 
de “democratización”, pero que no toque los 
intereses “americanos”.

El llamado Frente Amplio puede ser ese 
instrumento. En ios últimos días, en Brasil, 
el embajanor americano mantuvo dos entre
vistas con Carlos Lace: da y los expertos en 
política americana observan en esa actitud 
indicios ael camb.o. Es temprano para saber 
hasta donde llevará la actual crisis política 
en Brasil, producto de las tensiones sooiares 
y revolucionarias que se acumulan. Los obre
ros y campesinos, gran paite ae la clase me
dia, los intelectuales no alineados, la juven
tud y la aplastante mayoría del clero, am
plían su lucha por una salida auténtica para 
el Brasil.

En ese sentido, la declarac'ón del ex go- 
be.nádor de Río Grande del Sur, Leonel Bri
zóla, denunciando al Frente Amplio como 
una tentativa de mantenimiento del pasado, 
cuando lo que se neo vdta es un paso al 
frente, ha tenido gran repercusión y fue re
cibida como un signo alentador para el fu
turo.

sur del r ío bravo

estudiantes acotan a barruntos
L A  PAZ. — El general Ba

rrientes pasó un mal rato 
cuando miles de estudiantes 
de la Universidad de San An- 
d.és desencadenaron una vio
lenta manifestación contra su 
presencia en dicha casa de 
estudios. El dictador iba a la 
Universidad a firmar un de- 
creto por el cual se destinan 
fondos a la construcción de 
la Ciudad Universitaria de La 
Paz. Pese a ello, los estudian
tes no contuvieron la indig
nación ante su presencia. Ini- 
clalmente, Barrientes fue abu
cheado, pero a medida que 
intentaba entrar en el edifi
cio. los estudiantes hacían ver
daderas barricadas humanas, 
cortándole el. paso. A esa al
tura, el dictador era blanco 
de todo tipo de objetos que 
los estudiantes encontraban a 
mano. Pero la situación se 
‘ ornó más tensa cuando una 
bomba de efecto sicológico ex
plotó cerca del visitante. El 
pánico cundió en el séquito 
de Barrientes y la policía hizo 
esfuerzos dramáticos para sa
carle de las manos de los jó
venes.

Como se recuerda, la Uni

versidad fue un baluarte cuan
do tuvo lugar el movimiento 
armado que depuso al gobier
no del Movimiento Nacional 
Revolucionarlo; pero hoy se 
ha convertido, por acción del 
gobierno, en uno de los pun
tos de resistencia al dominio 
americano - militarista.

pregonero 
de la democracia

WASHINGTON. — El dicta
dor paraguayo,  Stroessner, 
acaba de recibir honores ex
cepcionales como visitante ofi
cial de Estados Unidos, ai que 
saludó como “país líder indis
cutible” . Johnson ha alabado 
al dictador paraguayo. Nadie 
se acordó de preguntarle por 
los miles de víctimas del sis
tema más brutal y terrorista 
que el Pentágono sostiene en 
América Latina. Los honores 
a Stroessner sirven para dar 
a los latinoamericanos idea 
clara de la política de John
son para los pueblos ubicados 
al sur del rio Bravo.

amenazas contra el perú
LIMA. — El Presidente de 

la República, pese a su fide
lidad a los Estados Unidos, ha 
sido forzado a protestar con
tra las amenazas norteameri
canas a su país. Dos senado
res -de notoria vinculación con 
los truts, Smyngton y Heae- 
kelooper, han propuesto en el 
Senado que cesen los présta
mos a Perú si dicho país si
gue “creando dificultades” a 
los pesqueros americanos para 
que pesquen en aguas perua

nas. Belaúnde denunció esa 
pesca como un acto de intro
misión en territorio de Perú, 
“lamentó que los dos senado
res cuenten con apoyo oficial 
a sus planteos y dijo que Perú 
•no aceptará esa situación. En 
el pasado, el Presidente de 
Perú hizo afirmaciones simi
lares respecto al petróleo y 
otros problemas, pero, terminó 
en todos los casos arreglán
dose con los yanquis.

argentlna&illia sigue en ee. uu.
BUENOS AIRES. — Pese a 

los esfuerzos de Ongania y al 
aparente respaldo de los 48 
generales en servicio activo, 
reunidos p a r a  escuchar un 
“relatorio político” del gene
ral Alsogaray, comandante del

Cuba: la ruta inesperada
CARACAS. —  “Tengo cuatro pasajeros que quieren ir a La 
w Habana”. La comunicación fue hecha por el comandante de
un avión venezolano al control de tráfico del aeropueito de 
Molquetia. El avión volaba con destino a Mar acaibo, cerca 
de 1.000 kilómetros de aquel ae.opuerto, cuando cuatro pasa
jeros se presentaron al comandante revólver en mano, exi
giendo que el avión se dirigiese a la Isla .Poco después, el 
avión aterrizaba en Santiago de Cuba, con sus 46 pasajeros 
y tripulantes.

Dos aviones colombianos, uno mexicano y varios norteame
ricanos tuvieron que hacer la inesperada ruta hacia Cuba.

En los medios de prensa de Venezuela hay rumores de que 
en los aeropuertos norteamericanos se tomaron medidas es
peciales para impedir que cubanos exilados en Estados Uni
dos adopten esos métodos para volver a su patria. Son mu
chos los cubanos exilados que luchan para volver a Cuba.

PRODUCCION DE PETROLEO

LA HABANA. — Se conocen datos sobre el petróleo, tema 
al que hizo'referencia el primer ministro Fidel Castro en su 
último discurso, alertando a los cubanos frente a los r esgos 
e inconvenientes de las esperanzas exageradas. El pozo de la 
playa de Guanabo, en la costa norte de la prov ncia haba
nera, comenzó a producir por lnsurgencla espontánea, en enero último, y ya en las primeras horas ha revelado una notable 
producción.'

Las investigaciones petrolíferas en Guanabo son recientes. 
Los norteamericanos, según saben los técnicos, hicieron un 
pozo en esa área pero el mismo no ha sido localizado. Sin 
embargo, ya se han abierto otros tres pozos: el primero en 
pioducc ón y los restantes en peí foración.

En Cuba exis.en tres zonas y áreas donde se han reali
zado uivest.gaciones petrolíferas. En las tres ya se ha en- 
conuauo petróleo. Se está exploranao una nueva red en s i l  
alrtdeaoies, la que ofrece amplias posibilidades.

SOLIDARIDAD CON AFRICA _/

LA HABANA. — Cuba no intervendrá en los próximos Jue
gos Olímpicos si los atletas del continente africano no parti- 
o pan como consecuencia de la actitud arbitraria e injusta 
del Comité Olímpico Internacional, al readmitir a Sudáfrica 
en su teño.

Esta decls’ón fue anunciada por el Comité Olímpico Cu
bano. que dice, en su nota oficial, que “ha decidido que si los 
atletas del continente africano no partic.pan de las Olimpia
das Mundiales, como consecuencia de la redmisión de Sud- 
áfrlca, anteriormente apartada por sus métodos de discrimi
nación rae.al, los atletas cubanos tampoco participarán”.

Como se sabe, los países africanos han decidido no con
currir a las OI mpíadas de México, si no se cambia la deci
sión de aceptar a Sudáfrica donde la discriminación en los 
deportes es norma y política del régimen.

Ejército, el gobierno no ha 
encontrado aún soluciones pa
ra la crisis que sean capaces 
de fortalecer al r é g i m e n .  
Mientras tanto, el ex presi
dente Arturo lilla  es huésped 
de Universidades americanas 
ligadas al Departamento de 
Estado, que no le invitarían a 
pronunciar conferencias s*n el 
visto bueno del gobierno de 
Washington. En sus charlas, 
Dlía hace críticas indirectas 
a la política norteamericana 
de apoyo a los gobiernos mili
tares. en una especie de auto- 
promoción. Significativamente, 
otro ex presidente en desgra
cia política en su pais, Jusce- 
lino Kubistcheck, sé encuentra 
en otras universidades, pro
nunciando conferencias con 
propósitos semejantes: atraer 
las simpatías de Washington 
para que cambie de aliados 
en América Latina.

piratería en ecuador
QUITO. — Una unidad de 

la armada ecuatoriana apresó 
a un pesquero norteamericano 
cuando pescaba en aguas ju
risdiccionales de Ecuador. El 
barco “Paramount” ya tenia 
en sus frigoríficos un botín 
de 130 toneladas, que las au
toridades ecuatorianas apre
saron.
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Marcha cañera
i

el guevarismo

¡Qué grande serla el futuro!

"Por la Tierra 
y con Sendic"

UTAA (Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas), ha ini
ciado una larga marcha hacia Montevideo. Ha distribuido es
tos un importante folleto cuya publicación continúa
IZQUIERDA en esta edición.

Q u e r e m o s  decir que r a u l  
SENDIC, no pidió nada 

para él, ni quiso nada, ni se 
presentó d e , candidato, en la 
farsa electoral, que hacen los 
burgueses.

RAÚL SENDIC, no es poli
tiquero,. es un LIDER CAM
PESINO, amigo del peón ru
ral, el gran dirigente de los 
cañeros, de los trabajadores 
de los arrozales, de los chan
gadores y jornaleros del cam 
po, y de los pueblos.

RAUL SENDIC, no hizo co
mo algunos politiqueros in
teresados, que nos dieron al
guna ayudita, y después vi
nieron a cobrarnos pidiéndo
nos el voto.

Los cañeros sabemos, que 
mientras los ricos estén en 
el poder, con las elecciones 
no se arregla nada. Un go
bierno sale, otro gobierno en
tra y los trabajadores cada 
día estamos peor.

Tenemos que unirnos todos 
los explotados, tomar el po
der, y ahi, sí que la cosa va 
a cambiar.

LUCHA POR LAS 8 HORAS

Por consejo de RAUL SEN- 
DíC, nosotros los peludos, hi
cimos una m a r c h a  hacia 
Montevideo para reclamar el 
cumplimiento de la ley que 
existia pero no se cumplía. 
Los estancieros platudos, los 
diarios de los millonarios, em 
pezaron a calumniarnos.

Llegaron a decir que los ni 
ños que iban con nosotros “no 
era nuestros hijos, que eran 
niños alquilados”, dijeron que 
“habíamos quemado una es
cuela en Cainaa”.

A d e m á s  organizaron un 
s i n d i c a t o  de traidores, de

“amarillos” que también nos 
calumniaron.

Los trabajadores fuimos al 
local de esos mentirosos, a 
exigir una aclaración. Ellos 
se escondieron, y nosotros le 
rompimos el local, porque A  
LAS RATAS HAY QUE DES
TRUIRLAS EN EL NIDO.

¿Qué pasó entonces? Que 
cuando nos retirábamos del 
local, los dirigentes amarillos, 
salieron al balcón y nos ba
learon.

Un tiro le pegó a una po
bre señora que pasaba por la 
calle.

Ese crimen no fue castiga
do. En lugar de la  policía 
llevar preso a los criminales, 
la policía llevó detenidos a 36 
cañeros, y a Sendic, que no 
nos abandonó.

Doce dias estuvimos presos 
por romper vidrios y sillas, 
pero el asesino de la señora 
inocente nunca fue detenido.

Al final las patronales ca
ñeras aflojaron, y el horario 
de 8 horas fue cumplido. Así 
se triunfa y asi se lucha, 
compañeros.

EL PEON SIEMPRE ES UN 
ESCLAVO

RAUL SENDIC nos enseñó 
que DUEÑO DE LA  TIERRA, 
DEBE SER EL HOMBRE QUE 
LA TRABAJA CON SUS MA
NOS. Y  LA RIEGA CON EL 
SUDOR DE SU FRENTE

Por eso hoy, nuestro sin
dicato UTAA (Unión de T ra 
bajadores Azucareros de Ar
tigas) levantó más alto sus 
banderas de lucha.

Comprendimos que nunca 
seriamos felices, trabajando 
para el patrón.

Si la Patria es de todos

los uruguayos, cada urugua
yo, deoe oe tener su parte. 
Y  hoy nuestro oojetivo prin
cipal, es luchar para conse
guir las 30.000 hectáreas de 
Suva y Rosas.

LAS TIERRAS DE SILVA Y  
ROSAS

Son unas de las tierras más 
fértiles del país.

Sus dueñas las tienen aban 
donadas. Están sienuo toma
das por el abrojo y la chil- 
ca.

Los animales, nacen .cre
cen y mueren salvajes en los 
montes.

Cuando la creciente desbor
da, cientos de ovejas y vacas 
mueren ahogadas o empan
tanadas.

N i slquera el cuero le sa
can.

Los campos de Silva y Ro
sas, son el reino de la desor
ganización y del abandono. 
Es criminal que en el Uru
guay, todas las noches, se 
acuesten m i l e s  de hombres 
con hambre, mientras se es
tán desperdiciando esos ricos 
campos, de donde se podría 
sacar tanta comida.

QUEREMOS SER DUEÑOS 
DE ESAS TIERRAS

Los peludos queremos ser 
dueños de las 30.000 hectá
reas de tierra para hacer una 
gran cooperativa, trabajar to 
dos en común, todos para 
todos, y donde no haya ex
plotados y explotadores.

Allí pouríamos trabajar to
do el año, plantar miles de 
hectáreas de caña de azúcar: 
boniatos, papas, tomates, ár
boles frutales, y todo lo que 
aconsejen los técnicos agió- 
nomos.

La producción de esos cam 
pos alcanzaría para alimen
tar a muy bajo precio a toda 
la población de Bella Unión, 
Gomensoro, Belén y Consti
tución.

Pero además se podrían 
tener cientos de vacas leche
ras, miles de ponedoras y to
dos los niños de estos pue
blos y ciudades podrían to
mar leche y comer huevos a 
muy bajo precio, cosa que 
hoy les está prohibido.

Todo esto que planteamos 
es claro como el agua.

YA HICIMOS DOS MARCHAS 
A  MONTEVIDEO

Fuimos dos veces a Monte
video, a reclamar responsaoi- 
lldad a los Gobernantes. Para 
que tomaran medidas, y no 
sigan hambreando a} pueblo.

k de abril
POR LA LIBERACION, 
CONTRA LA ENTREGA
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V  si todos fuéramos capaces de unimos, para que núes.
tros golpes fueran más sólidos y certeros, para ou¡ 

la ayuda oe todo tipo a los pueblos en lucha fuera aún 
más efectiva, ¡qué grande sería el futuro, y qué cercanoi 

Si a nosotros, los que en un pequeño punto del mana 
del mundo cumplimos el deber que preconizamos y ¿T 
nemos a disposición de la lucha este poco que nos e» 
permitido.dar: nuestras vidas, nuestro sacrificio, nos to 
ca alguno de estos días lanzar el último suspiro sobré 
cualquier tierra, ya nuestra, regada con nuestra sangre 
sépase que hemos medido el alcance de nuestros actos 
y que no nos consideramos nada más que elementos 
en el gran ejército del proletariado, pero nos sentimos 
orgullosos de haber aprendido de la Revoluc ón Cubana 
y de su gran dirigente máximo la gran lección que ema
na de su actitud en esta parte del mundo: “qué impor. 
tan los peligros o sacrificios de un hombre o de un pue
blo, cuando está en juego el destino de la humanidad” 

Toda nuestra acción es un grito de guerra contra ei 
imperialismo y un clamor por la unidad de los pueblos 
contra el gran enemigo del género humano: los Estados 
Unidos de Norteamérica. En cualquier lugar que nos sor
prenda la  muerte, bienvenida sea, siempre que ése, nues
tro grito de guerra, haya llegado hasta un oído recep
tivo, y otra mano se tienda para empuñar nuestras ar- 
mas, y otros hombres se apresten a entonar los cantos 
luctuosos con tableteo de ametralladoras y nuevos gri
tos de guerra y de victoria.

(Fragmento del Mensaje a la Tricontinental).

Somos más libres porque 
somos más plenos

NOSOTROS, socialistas, 
somos más libres por

que somos más plenos; so
mos más plenos por ser 
más libres.

El esqueleto de nuestra 
libertad completa está for
marlo, fa lta la sustancia 
proteica y el ropaje; los 
crearemos.

Nuestra libertad y su 
sostén cotidiano tienen 
color de sangre y están 
henchidos de sacrificio.

Nuestro sacrificio es  
consciente; cuota para pa
gar la libertad que cons
truimos. El camino es lar
go y desconocido en par
te; conocemos nuestras li
mitaciones. Haremos el 
hombre del siglo X X I; no
sotros mismos.

Nos forjaremos en la 
acolón cotidiana, creando 
un hombre nuevo con una 
nueva técnica.

La personalidad juega el 
papel de movilización y 
dlrecc'ón en cuanto que 
encarna las más altas 
virtudes y  aspiraciones del

pueblo y. no se separa de 
la ruta.

Quien abre el camino es 
el grupo de vanguardia, 
los mejores entre los bue
nos, el Partido.

La arcilla fundamental 
de nuestra obra es la ju
ventud: en ella deposita
mos nuestra esperanza y 
la preparamos para tomar, 
de nuestras manos la ban 
dera. Si esta carta balbu
ceante aclara algo, ha 
cumplido el objetivo con 
que la mando.

Reciba nuestro saludo 
ritual, como un apretón 
de manos o un "Ave Ha
ría Purísima”. —

PATRIA O MUERTE 
(Instituto del libro, 19*?)

¿Con qué nos contestaron?
Con palos y balas. En el 

Palacio Legislativo, nos ga
searon, nos sablearon, nos 
balearon e hirieron a compa
ñeros y compañeras».

Tres de nuestros más que
ridos dirigentes, VIQUE, SAN 
TANA y C A S T I L L O ,  haco 
cerca de cuatro años, que es
tán encarcelados, por inten
tar quitarles a los que tienen 
mucho, para darles de comer 
a los que no tenían nada.

A  nuestro q u e r i d o  líder 
RAUL SENDIC, hace cerca de 
cinoo años que la policía lo 
busca para encarcelarlo por 
defender a los pobres.

¡TIERRA O MUERTE!

—Queremos la , tierra, para 
poder trabajar todos los días.

—Queremos dar de comer,

educar a nuestí®

ios a lucharP^J 
,r él prhner d e r^  
>re: el derecho a

i lugar de tierra 
s, que «  “ JSpeR 
,es o
nosotros ttU jW jjl

Sendic”.

toas, con 
sfe de lo* ® 
osé
conquistar, ¿obre 
la crtoUadaP^gU'
I tenlendoJ»ftlcíB- 
esas arm&s ^  
ictorla 
ir de gloria*
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—Nuestro país asiste actualmente 
«  decisiones de política económica 
aue pretenden atraer capitales pri
vados en moneda extranjera. En 
ciertos casos este procedimiento se 
conoce con el nombre de blanqueo 
de capitales. En su forma, esta pro
moción para facilitar la entrada de 
capitales no resulta demasiado dife 
rente de la que se intenta realizar 
toda vez que se pretenden obtener 
fondos privados del extranjero. Por 
jo pronto, todo ese tipo de desplaza
miento o circulación de capitales se 
denomina de corto plazo, dada la 
rapidez con que aquellos ingresan o 
egresan del mercado de moneda ex
tranjera o mercado cambiarlo.

_ A  pesar de las similitudes que 
el “blanqueo de capitales" tiene con 
otros ingresos de capitales (son en 
moneda extranjera, provienen de 
grupos privados y se colocan a corto 
plazo), posee particularidades que lo 
diferencian de otros ingresos. En ese 
sentido y en primer lugar, conviene 
advertir que los capitales privados 
que se procuran “ blanquear" son los 
correspondientes a grupos residentes 
en el país y, por lo mismo, se han 
originado en el proceso económico 
nacional. En segundo lugar, el blan
queo, supone el ingreso de capitales 
negros. Esa distinción recae sobre los 
capitales de grupos nacionales que 
han fugado del mercado de moneda 
extranjera del pais y del consiguiente 
control estatal ejercido sobre los 
mismos. Finalmente, en forcer lu
gar, el proceso de blanqueo es un 
proceso político deliberado tendiente 
a legalizar el reingreso de esos capi
tales sin ningún otro tipo de sancio
nes, y más aún, otorgándoles cier
tos beneficios.

En este primer articulo hemos 
creido conveniente iniciar la carac
terización de los citados capitales ne
gros. como paso inicial de compren
sión del contenido y ámbito de la po
lítica de blanqueo.

—En princ'oto. un movimiento en 
moneda extraniera circula en el 
mercado cambiarlo de un p»is y es 
obieto de conocimiento por parte del 
Estado, siempre v  cuando se realice 
a través de las 'nstltuciones cambia
rlas autorizadas (bancos, especial
mente» y se r“ flele finalmente en 
sus libros Por eiemplo: si un indivi
duo compra monada extranjera para 
efectuar el ram» de una Importación, 
tarto su adquisición como su destino 
re mueve dentro de’ total conoci
miento de las autoridades cambia
bas Conv'ene advertir nue este ti
ro de operaciones corresponde en la 
balanza de oaeos del Pais a un mo
vimiento corri°nt.e de moneda ex- 
trantera vinculado a la adquisición 
de bienes y servicios. No resulta, 
pues, un movimiento de eanitales 
concebido romo la circulación del di
nero ñor si mismo.

—Cuando un individuo adau<ere 
monada extranjera en una cierta 
institución y es objeto, de depósitos 
en el exterior o «e cuerda en un co
fre fo**t (el sofisticado colchón del 
cauitalista moderno) estamos enfren
tados a otro tiro de operación. Por 
lo nronto ya no observamos un movi
miento normal, comercial o corrien
te. o sea, el vinculado al pago por

R  flamante ministro de In 
dustria y Comercio —uno 

de los integrantes más repre
sentativos de lo que se ha 
denominado la línea dura del 
actual gobierno— minutos des
pués de anunciar su firme 
determinación dé abatir los 
prec’os. de varios artículos de 
mlmera necesidad —lo que 
hace temer ou° los m’smos

tos en el cor^°r h© r*r óvi - 
n'os <w*o*ci* a
viva voz su ,r-*vo'w'bV
8 ion fn’e ®1 i o ♦firmen4, ni* d^l 
Consejo Subsistencias fue
se un miiiter.

Bo>amente un integrante de 
1 la* fuerzas arm»das. en ooi- 
n'ón de De Rrum Carb^ial,
Puede desemneñar el referido 
careo con tota] eficacia, “No 
barta con ou*rer hacer; es 
necesario saber hacer." Un

adquisición de un producto o ser
vicio, sino a la circulación de la pro
pia moneda extranjera. En este ca
so, constatamos una de las formas 
de constitución de capitales en mo
neda extranjera. Una situación par
cialmente similar a la anterior pue
de darse por el hecho de que una 
parte del valor resultante de una ex
portación no se venda a las institu
ciones cambiarlas autorizadas. Aquí 
se realiza simultáneamente un movi
miento corriente o comercial por 
venta de productos al exterior, y de 
capital, en cuanto se establece una 
acumu'ación de moneda extranjera 
realizada por parte del propio ex
portador.

En estos dos últimos ejemplos, el 
capital acumulado bajo la forma de 
moneda extranjera en poder de per
sonas o grupos privados escapa al 
control de las instituciones financie
ras oficiales en cuanto a montos, 
destino y tenedores de los mismos. 
Esta fuga de capitales del mercado 
cambiarlo nacional y la ausencia de 
conocimiento o control oficial es la 
base para crear la categoría de ca
pitales que hemos denominado ne
gros, aclarando que la fuga no im
plica necesariamente salida o egreso 
de la moneda extranjera del país.

Toda la conceptuallzaclón anterior 
puede tener mucho de convencional. 
Al fin y al cabo, ¿qué puede intere
sar que el movimiento de moneda 
extranjera se capitalice o no a tra
vés de instituciones cambiarlas au- 
torlzedas por el Estado? Más aún, si 
e l . país al aue estamos haciendo re
ferencia (Uruguay) admite los prin- 
ciolos de libertad de cambios, esa po
sibilidad no es una cualidad inheren
te a la apl'caclón de tales principios 
de libertad? La duda parecería vá
lida sí admitiéramos un Estado que

no cobra impuestos al patrimonio y 
a la renta (de los cuales no escapa 
la acumulación de moneda extran
jera y sus frutos); o no fijase nor
mas mínimas para la moneda extran
jera en poder eje las instituciones 
bancarias (encajes, por ejemplo). 
Pero dado que los impuestos y las 
normas bancarias existen y afectan 
la actividad cambiarla, resulta evi
dente, pues, que la fuga no es una 
pura convención sino un mecanismo 
que configura una posible evasión 
en los campos del control tributa
rio o bancario. (1)

—Los capitales negros en moneda 
extranjera adquieren formas diver
sas: tenencia de billetes y monedas 
de oro, depósitos y colocaciones en 
el pais o en el exterior. Todo lo an
terior Implica, insistimos, la no iden
tificación de las personas o grupos 
privados que lo poseen y sus desti
nos. Ello quiere significar que no se
rian capitales negros, a nuestro en
tender, los depósitos en moneda ex
tranjera que se realicen en la banca 
privada, por ejemplo, si la misma las 
declarase como tales.

El procedimiento para lograr cons
tituir esos capiteles del movimiento 
de divisas del páis puede darse, a su 
vez, de diversas maneras. En el Uru
guay esos procedimientos han ad
quirido ciertas modalidades:

—compra directa de divisas a ban
cos y casas de cambios;

—conservación total o parcial en 
forma de moneda extranjera de la 
venta de bienes y servicios al exte
rior. En este capitulo cabe mencio
nar, especialmente, la acumulación 
de divisas por subdeclaración en los 
valores de exportación oficiales (a 
veces admitidas y otras no), lo que 
ha permitido crear un excedente en 
moneda extranjera ya depositado en

el pais, ya depositado o colocado en 
el exterior. ( '■>/ , ■ --I i -»i

—Como distinción en la compra de 
divisas cabe mencionar la ' sobreva- 
loración de las necé^idádes. 4e im
portación, lo que penpité acceder á  
un excedente de dlvisáa/^ue.como 
en el caso mencionado ae-las-expoi^ií- 
taciones, se deposite en el país,-¿«r^ 
deposite o coloca en el exterior.

—A este altura es importante rea
lizar una advertencia. La denomina
ción de capiteles a toda acumulación 
de moneda extranjera resulta eco
nómico y socialmente equivocada. 
Existe una dimensión en cuanto a 
origen y destino de la acumulación 
que diferencia los cincuenta dólares 
que compra un posible asalariado de 
los quince mil dólares, que un im
portador o e x p o r t a d o r  puedan 
a d q u i r i r .  La magnitud o aspec
to cualitativo del capital refleja en 
esos casos funciones o a s p e c t o s  
cualitativos diferenciados. Baste to
mar un rasgo parcial en esa diferen
ciación, por ejemplo, el caso de los 

_50 dólares demuestra una falta de 
vinculación del comprador a una ac
tividad productiva con el exterior, 
además de que en general no pre
tende escapar a la presión tributaria. 
En cambio en el segundo caso, las 
cuestiones consideradas (vinculación 
a la actividad productiva y evasión 
fiscal) son muy posibles. Por ello —y  
eso se pretende tratar en el próxi
mo artículo— la acumulación en mo
neda extranjera es diferente según 
la función aue cumpla en las rela
ciones económicas de la soctedad 
considerada, lo cual nos llevará a 
estudiar la razón de ser de la cons
titución de los capitales negros y sus 
efectos.

—En resumen, el blanqueo de ca
pitales es un proceso político deli
berado tendiente a hacer reingresar 
al mercado cambiario las acumula- 
cienes en moneda extranjera reali
zadas D or residentes que han fugado 
del control y conocimiento oficial de 
montos, poseedores y destino de los 
fondos. Su análisis sólo es posible en 
la medida en que se expliaue el ori
gen y la forma que adoptan los ca
pitales a blanquear o sea, los capi
tales que han fugado o capitales 
negros. Esa forma va desde la acu
mulación simple de la moneda ex
tranjera, hasta el depósito y la co
locación en el país y el exterior, y 
surge ya sea de una compra directa 
de la moneda o de excedentes prove
nientes de operaciones comerciales 
(imnortación y exportación, especial
mente). El análisis de su origen se 
hará en el próximo articulo.

(1) Ese criterio, para conceptuar 
los capitales negros puede extender
se y se extiende a los fondos en mo
neda nacional. Ello sucede cuando 
dichos fondos se movil’zan a través 
de intermediarios que no cumpltrn 
las múltiples normas vigentes en ma
teria bancaria (máximos en la tasa 
de interés, en la recentlvldad de 
depósitos, en la orientación de colo
caciones; e tc ) Desde ese punto de' 
vl'ta. las famosas “ financieras”  snr- 
¡rdas en nuestro poís han constitui
do organismos móvil’za dores de ca
pitales negros en moneda nacional.

Técnica de gobierno:
“Con cara fea y que muestre los dientes"

militar, además, “de cara fea 
y oue muest-e los dientes”, 
l a  ea-e^tla y la especulación 
—“productos de la escasez”— 
lo es'án exigiendo.

— No nuede extrañar que el 
ex nresldente del Banco Re
pública entienda aue los pro
blemas aue soporta el_ país 
únicamente pueden ser supe
rados “con cara fea y mos
trando los d i e n t e s ” . (Cabe 
preguntase si el coronal Car
los M Vidal se encuentra sa
tisfecho con la definición que 
lo estaba aguardando en el

c~rgo). L°s pos’oiones intran
sigentes «ue en forma inva
riable adoptara frente a los 
r°c1amos y las peticiones del 
funcionartedo de la banca ofi
cial la ardorosa defensa que 
conjuntamente con el gene'al 
Juan P. Rivas y el doctor Pe- 
relra Reverbel realizara de las 
sanciones a la olase trabaja
dora. el ju'cio abiertamente 
favorab’ e «ue le merece la po
lítica terdlente a la congela
ción de saiar’os. así como dis
tintas ópin'ones y actitudes 
manifestadas en el correr de

su actuación pública, encua
dran. a la perfección, con tal 
razonamiento.

—Del mismo modo no puede 
llamar la atención que sea 
llamado a ocupar el ministe
rio de Industria y Comercio 
—de innegable gravitación en 
la orientación económica del 
pais— una persona de men
talidad típicamente conserva
dora. Lo extraño, hubiese sido 
lo contrario.

—Sin entrar a consideracio
nes de orden personal, es de

cir, prescindiendo del juicio 
que pueda merecer el coro
nel Vidal, la afirmación de 
que solamente un militar está 
capacitado para una función 
pública —que de ningún mo
do está vinculada a lo cas
trense— resul ta intolerable. 
Ella, sin embargo, ha si'o  he
cha con la mayor te nqulll 
dad. como si fuese lo r ás na 
tural y lóg’co.

¿No es válido supo" qvr 
de este modo se transite ha 
cía la peligrosa y co'ocld 
fórmula del “militar hn 'ado  
enérgico y providencialmente 
salvador” ? ¿No serán muchos 
los que en este momento se 
ven tentados de imitar —en 
el plano nacional— un- dec1 
slón aue, sugestivamente, b"’ 
contado con el beneplácito de 
casi todo el elenco guberna
mental?
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os problemas de 
nseñanza Secundaria

IZQUIERDA se ha ocupado, 
antes y después, de las 

recientes elecciones para con
sejeros de Enseñanza Secun
daria, en las que el profeso
rado, por rotunda mayoría, 
prefirió la lista de la Fede
ración de Profesores, encabe
zada por Washington Viñoles. 
Entrevistamos al primer su
plente. Víctor Cayota, quien 
asistirá al Consejo para pro
poner a su colega Viñoles co
mo candidato a la Dirección 
General del E n t e ,  posición 
cuya legitimidad promoverá 
sin duda una sostenida ac
ción gremial frente a las po
sibles y acaso previsibles pre 
siones políticas en contra, ya 
que es el Poder Ejtcutivo el 
aue, requ’riendo v e n i a  d “l 
Senado, debe pronunciarse al 
respecto.

¿Qué significado asigna al 
resultado electoral?

Es un rechazo de la políti
ca de “ Hacia la Reforma" y 
de los que han compartido 
sus planteamientos y posi
ciones: ro  se ha sabido organi
zar adecuadamente el Ente 
n' adaptarlo a Ips situaciones 
nuevas aue se han planteado 
en lo oue se refiere a creci
miento dtí alumnado, ade
c u a d o  régimen de recluta- 
miente de nrofesores, moder
nización del anara+o adminis 
trativo. aprobación de nue
vos reglamentos aue contem
plen la evo’uc’ón del sendc'o. 
Por otra p«rte, el Plan 63 (li
egos pilotosi no ha sido eva
luado seriamente, ni planifi
cado con la detención y me
sura aue una experiencia re
formista exigía; además la 
psistencia q” e exigen liceos y 
m-ofesores embarcados en es
te nuevo oían, se ha. cumpli
do de una manera que no 
ruede considerarse satisfac
toria.

En otro orden de cosas, no 
sostuvo una defen«a firme y 
pública de las soluciones pre
supuésteles que el mismo En
te planteó. Los retáceos al 
presupuesto los están exoerl- 

'mentarnte actualmente alum
nos, oadres y profesores por 
los problemas de locales, ma 
ter'al v  remuneraciones in
suficientes y el Consejo debió 
señalar lo aue iba a suceder, 
con claridad y  firmeza.

Pero no sólo Implica un 
aspecto negativo el resultado 
de la pieceJón, sino que inte
resa señalar todavía más su 
aspecto positivo:' se ha ex
presado la. voluntad de la ira- 
ría del profesorado de apoyar 
una política concreta de eo- 
b'erno planteada por la Fe- 
derac'ón. oue b u s c a  justa
mente subsanar todas las de- 
f'clenclas antes señaladas; y 
oue busca, fundamentalmen
te. oue el profesorado no sea 
tratado como un espectador 
resignado y sufriente de los 
errores de quienes gobiernan

el servicio, sino que. por el 
contrario, a través de las di
versas vías d|e asesoramien- 
to y de los distintos órganos 
de opinión, se convierta en el 
verdadero orientador del En
te. Los funcionarios han po
dido comprobar que no sólo 
no se tienen en cuenta, en 
la inmensa mayoría de los 
casos, sus opiniones, sino que 
ni siquiera se les i n f o r m a  
convenientemente de las re
soluciones tomadas.

Para lograr estas cosas los 
electores buscaron el ú n i c o  
medio del que podían esperar 
una renovación que contem
plara sus aspiraciones. La 
Federación, por su organiza- 
c ón asegura la intervención 
del profesorado en la discu
sión y resoluc'ón de todos los 
problemas, evitando por lo 
tanto el dominio de grupos 
pequeños que luego de finali
zadas las elecciones se olvi
dan de todo lo que prome
tieron.

¿A q u i é n  corresponde la 
Dirección General?

Hay poslc'ón tomada ñor el 
Congreso de Salto pu el sen
tido de que el c°nd'dato de 
la Federac'ón es el primer ti 
tu’ ar de la lista: el Profesor 
Washington Viño’ es. La Fe
deración ha ouerído dar un 
ejemplo de actitud c l a r a  y 
definida en lo oue respecta al 
Director General; no se han 
creado exoectat’vas ni se han 
u^da nombres que no se 
muestran como candidatos 
para el puesto, ñero a cuva 
s o m b r a  se tutelan algunos 
grupos e’ ecterales. Caemos 
que el proponer un candida
to con las cualidades de Vi- 
ñolas y al ser la lista más vo 
tada, la Federación tiene fir 
mes argumentos para soste
ner su posición.

La Federac’ón asigna en su 
plataforma una P’-an impor
tancia a la Asamblea Nacía, 
nal de Pfotosores órgano de 
ase«o',amiento ai aue refiere 
el Estatuto de’ Profeso* y que 
dehpría alcanzar, según us
tedes, tareas de co-eob?erno. 
¿Cómo ha funcionado la niis 
ma?

Justamente hace pocos dias, 
finalizó sus sesiones la V III 
Asamblea Nacional de Profe
sores. Hay algunos elementos 
Importante en sus resolucio
nes para apreciar la Impor
tancia de la labor del profe
sorado como eficaz asesor de 
la tarea del Consejo en la 
orientac’ón del Ente. Se ha 
finalizado el asesoram lento 
sobre Ley Orgánica y Esta
tuto del Profesor, ofreciéndo
se al Consejo textos articula
dos de ambos puntos; el pro
ceso de aprobación de estos 
textos llevó más de diez años 
(esta demora no es Imputable 
a la Asamblea que actuó con 
toda la celeridad que puntos 
tan delicados permiten, sino 
a demoras del Consejo). In 
sistió en un punto funda
mental como coordinación de 
las enseñanzas, en el aue vie
ne trabajando con dedicación 
y entusiasmo hace m u c h o  
tiempo, pero sin encontrar el 
eco adecuado en las autori
dades del Ente. Completó su 
atesoramiento en Enseñanza 
Nocturna (las actuales refor
mas aue puso en práctica el 
Consejo surgen, en general, 
de pronos'ciones concretas de 
anteriores Asambleas).

En Educación sexual seña
ló un rumbo dentro de nues
tra enseñanza al aprobar un 
serio y  documentado informe 
sobre el ounto de la Coml- 
s’óp respectiva, en el que sin 
desconocer la gravean  ha 
los problemas aue una inicia 
ti va de ctfe tipo plantea, se 
les encaró con mesura y va
lentía.

Con respecto al Plan 63 la 
A°ambiea Insistió en los plan 
team’entes de sus Comisiones 
en resolno'ones ya tom "d«s y 
no atendidas oor e1 Conseto 
y analizó los fundamentos 
docfr'pa*ios de d i c h o  Plan 
insistiente en algunos aspec
tos de la V II Asamblea y am 
oliando o*ros, buscando des
tacar, entre otros, el hecho 
de la Jnserc'ón de la ense
ñanza secundaba en un con
texto cultural, dentoo de una 
estructura sooto-ecotemioa. y 
señalando las pautas pora te- 
n^r en cuenta en esta Inter
acción socleded-educ°c'ón. no 

. siempre atendida y valorada.

Se vende
L A V A D O R A  H O O V E R  

$ 10.000.00

Tratar Colonia 838 2o Piso
(de mañana). Sra. Alicia

Acaba de fallecer el desta
cado escritor y político Jus
tino Zavala Munlz. En una 
de sus obras ( “La Revolu
ción de enero’’ ), se leen los 
párrafos siguientes, los que 
demuestran hasta donde, en 
algún momento crucial de 
su vida, Zavala Muniz vio con 
claridad el proceso político 
y social de nuestro Uruguay. 
A l analizar el estado espiri
tual del pueblo en momentos 
que se le convocaba a la lu
cha, explica que el pueblo 
repudiaba al gobierno (“man
chado ya con la sangre de 
Brum, Grauert y Sanguine- 
ti” ). ‘T ero  de estas compro
baciones d? una certera ló
gica —agrega—, no puede de
ducirse, necesariamente, que 
las macas sociales, de un mo
do urdidme, estén dispuestas 
a luchar para que el gobier
no vuelva a manos de los 
partidos de la oposición, con 
sus métodos y  hombres ante
riores a la dictadora". El 
pueblo es contrario al Gobier
no —subraya—, pero eso no 
slgn’ fica oue sea partidario 
de la Revolución. Y  al anali
zar que factores eran nece
sarios para que ese pueblo 
fuera a la lucha, señala:

“ ¿Para quienes se hacia la 
Rgvolución? ¿Con qué fines? 
¿ P o r  l a  libertad exclusiva
mente?

« t e  Dictadura señalaba, en 
cuanto le fue posible, el ca
mino.”

“ S<* anovó en la policía; en 
el ejército; en los grandes 
te-ratertertes: en las empre
sas-extranjeras; en los due
ños de la banca; en la igle
sia; fuerzas todas de la reac
ción en lo político, lo econó- 
mVo y lo moral.”

Y  m á s  adelante agrega: 
“ La oposición, en cambio, ti
tubea y se llama neutral en 
nn era ve conflicto entre el ca
pital y  t í trabajo, qne Te
rra, como era lógico, decide 
a f*vor del primero. Ateca 
al Ministro dte Policía y lle
na las uárínas de sus: diarios 
con fotografías de los comi
sarios que matan a ' cualquier 
infel'z; y se conmueve, y pro
clama el heroísmo y des'nte- 
i d e  esos mercenario* bró
teles, roraue caen bajo las 
l.e’ as «*e nn asaltante. n « nv>s 
delincuente oue ellos. Habla 
en rnz b* ja del ejército, v  no 
la levanta nara abrir delante 
de él. el abismo que s»nsra 
el ramnn de los servidores 
de la sociedad del de los pre
torio ros cine la traicionan."

Finalmente se p r e g u n t a :  
“ Qué bracos serán. pue«, los 
aue emnnfíen los armas? ¿So- 
bre oné bs«* social se levan
tarla el gobierno de una re, 
vn’nclóu t r l u n f a n t e ?  Dos 
años hace que lo estamos

preguntando, los integrante! 
de la “Agrupación BatÜita 
Avanzar” ; intentando, desde 
el seno del Pari do, clarificar 
t í ambiente y proponiendo hs 
nítidas líneas de una pobti. 
ca de izquierda que nos gal. 
te, si, dudosos concursos, pe» 
ro que nos de la adhesfo 
q u e  lo s  hombres precisan 
sentir para arrojarse al sa> 
crif'cio, hasta la muerto".

“Pero la tremenda leoeUu 
de los prolegómenos del geb 
pe de marzo, no ha sido ais 
suflc’ente experiencia para 
algunos do los que so afanas 
en encauzar las corrientes 1  
los movimientos do la opi
nión púb’ icjx Al contrarié; 
no han faltado a átenos, es 
una incomprensible regtedte 
mental —ante hachos do uaa 
tan clara objetivación cono 
han sido los fenómenos so
ciales qne produjeron y am
bientan la dict»dn*a—. t e  
bien de la necesidad de to  
a la opos’tíón nn terror mu- 
tico o espiritualista.”

“ Fuimos desoídos o venci
dos cuantas veces intentóme» 
dar a la lucha, categónc** 
definiciones en materia M*‘ 
nómica y social.”

Ante su muerte física, te 
quierda destaca la capacwj» 
del garn escritor Zavala «t*  
nlz, buena parte de su « • *  
saje, perdudable. Sus eruri* 
politioos posteriores, 
de que parte de su acción 
iitica posterior olvidara ajlj* 
no de estos conceptos tu» 
redactor espontáneo «® 
partes de las Medidas de
guridad de 1952), tomando»
causa contraria a los 
jadores en un instante 
era imprescindible u n * ^  
tegórica definición m 
ria económica y 80V*, nn» 
imDedlrán la  v i d a  de 
obra va reconocida v un 
lo r ita l que conoció er 0  
roismo en l*8 lúe*1®* jos 
Uruguay mejor. Que w  ^  
prootos muertos a u 
dedica el libro oue 
(Enrioue Goicoechea. gj. 
do Munlz, Luis *  Gtno. 
sillo Pertíra y Marcos 0  
res) no sean rec0f ^ d « .  1 
la medida aue c o r r w p e ^  
oue gobiernen e t * »  «i 
Ministro* que ju s r i f le ^ ^  
bombardeo de P*8® dri®* 
forman parte de un k„. 
nac’onal nue no s®r711.rjaj  ti* 
perar mientras las, 
tubeen en el confite** *1
los pueblos y JjVrebaJo. 
capitalismo y el tronar* .

trtOCtí®
A su modo, en 1» ^ «í -

sincera de sus escritos, 
crltor ha dejado su 
aue su acción politic ^ j. 
do, o no quiso, en loa 
mos años, reflejar.

-izquic f d *
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1
ASPECTOS SURREALISTAS DEL PROCESO DIALECTICO

Maquiavelo g Lenin
Escribe P. R. SCHILUNG

Este "proceso” es ex- 
traído del libro Brasil 
de loe latifundistas.

' [JE todas las capitulaciones 
del Partido 'Comunista an

te los intereses de Goulart, la 
más grave fue la modificación 
del decreto de la SUPRA. Tan 
grave, que significó una trai- 
ción a los campesinos y a la 
propia causa de la revolución 
brasileña. Tan grave, que me
rece ser expuesta en sus mí
nimos detalles, para el juicio 

. de la posteridad. Doy aqui mi 
testimonio personal, conscien
te de mi responsabilidad, ci
tando fuentes insospechadas,

. dignas de todo crédito y que 
desafian cualquier impugna
ción.

"Goulart, rehuyendo la lu
cha por la reforma agraria 
en el. terreno legislativo (la 
cuál, como ya vimos, hubiera 
sido posible si el Presidente 
)o hubiera’ querido), debiendo, 
entre' tatito, hacer algo para 
a’iviar la tensión cada vez 
irás grave, mandó que la Su- 
perIntendenta de la Reforma 
Agraria (SUPRA) elaborara un 
decreto, • que seria aprobado 
por el Poder Ejecutivo. El de
creto establecía normas para 
la expropiac ón de tierras al 
margen de las carreteras fe- 
d'rales, vías férreas y ace
quias construidas por el Po
der Público. Las tierras exis-

■ tentes en un radio de diez 
kilómetros de los menciona
dos objetivos serian declara
das de “ utilidad pública”, para 
su poster!or expropiación. Es 
obvio señalar oue esto se pro
cesarla gradualmente, dentro 
de las limitaciones de la le
gislación v'gento y de los re
cursos disponibles. En el pro
yecto Original, todas las pro
piedades co n  más de c i e n

I hectáreas estaban sujetas a 
expropiación.

■_ "Es evidente que el decreto 
no representaría ninguna re
forma agraria. La estructura 
sem’feudal, aún predominante 
en el campo brasileño, no se
ria destruida. Sign'ficaba, eso 
si. una tentativa de metodi-

• «ación de las expropiaciones 
1 que el Gobierno hiciera, den

tro ds las limitaciones de re
cursos del órgano encargado

-•de -la política agraria, la 8U- 
< PRA, pesde el punto de vista 

técnico, el proyecto era oosí- 
,-t'vo: colocaría a disposición 
‘de los planes -pilotos de co-

• lonlzac’ón. a las tierras mejor 
. .situadas y que. en razón de

las inversiones ya hechas por 
él Poder Público, tenían tras
porte asegurado h a c i a  los 
gandes centros consumidores. 
Principalmente en la proxi
midad de las grandes ciuda
des. la colonización en pe-

■ quiños lotes destirados a la 
a vi-frut i-horticultura, podría

• representar un sustancial re
fuerzo para el abastecimiento.

“Desde el punto de vista po
lítico, el proyecto Interesaba 
-a las Izquierdas revoluciona
rias, no como un fin. sino 
como un med'o. Habiendo de
jado de lado las ilus'ones re- 

’ formistas. las fuerzas popula- 
- n°  comprometidas con el 

Gobierno, razonaban, enton
ces rotamente en torno “ 1 ob
jetivo básico: la Revolución. 
D°nfro de los propósitos re
volucionarios. el plan encua
draba perfectamente D a r í a  
fim l'n margen a la «gltoolón, 
a' e-eia-pclm lento y organiza- 
c'án de l®s masas campesinas, 
8" en'ás de actuar como un 
acelerador de la lucha de cla- 
*es en el campo. Se estaba 
e’~borando un plan de Inva- 
eón de las tierras .encuadra
das en ei decreto, ñor parte 
de c&jnpes'nos sin t.te-ra. con 
iblms a, fprzar al Gobierno a 
acelerar las expropiaciones.

izqu ierda---------------

“ ¿Qué ocurrió con el pro
yecto? Después de meses de 
marchas y contramarchas, de
terminadas por las vacilacio
nes de Goulart, todo parecía 
Indicar que s e r i a  firmado. 
Una tarde, a fines de febrero 
o principios de marzo (1964), 
recibí en el Frente de Movi
lización Popular (organización 
de “ frente único”  de las iz
quierdas brasileñas, de la cual 
yo era el secretario ejecutivo) 
una llamada telefónica del 
diputado Neiva Moreira, Se
cretario del Frente Parlamen
tario Nacionalista que, desde 
Bras'lia me comunicaba; “Ho
la, los comun’stas han enlo
quecido. Joao Pinheiro acaba 
de telefonearme diciendo que 
ha recibido la visita de miem
bros de la dirección del PC, 
que fueron a pedirle que alte
rase el limite de las pronle- 
dades pas’bles de expropia
ción, de cien a quinientas hec
táreas. Plnhefro pide nuestro 
apoyo (de los diputados del 
Frente Parlamentario Nacio
nalista y del Frente de Mo
vilización Popular) para po
der resistir a la presión, pues 
en caso de que se efectúe la 
modificación, la repercusión 
del decreto será reducida a 
nada”. Las propiedades oue 
serían alcanzadas por el de
creto después de la mod'flca- 
clón propuesta por el PCB. no 
serian más oue el 8% de las 
anteriormente Involucradas.

“La noticia era tan absur
da, oue al principio no la creí. 
Pensé oue fuese un chiste de 
mal gusto de Nsiva. una más 
de l«s  muchas anécdotas que 
circulaban entre los sectores 
revolucionarlos, sobre la posi
ción sumisa del Part'do Co
munista en relación a Jango. 
Desgraciadamente no era así. 
Todo se confirmó después. Pa
ra esclarecimiento pleno de 
los lectores, cabe decir oue 
Joáo Pinheiro Neto, superin
tendente de la SUPRA no era 
ningún radical de linea chi
na. oue estuviese forzando una 
solución revoluc’onaria, en 
contraposición a la línea mo
derada de Kruschev. adopta
da por el PCB. Nada de eso, 
Joáo Pinheiro Neto era un 
simóle oportunista político 
z^rz 'do por Goulart en su 
técnica de rodearse de medio
cridades. Inteligente, sin em
bargo. veía oue la modifica
ción pronue"ta ñor el PCB se
ría la llauldación del proyec
to del cual e“a autor, del aue 
se enorgullecía v  aue le aca
rrearía cierto brillo nolítico; 
de ahí su oed'do de ROS a los 
rectores revolucionarios de las 
fuerzas populares.

“Jango, asustado por la 
reacción aue el proyecto venia 
provocando a pesar de su ti
midez. resolvió aún más. En 
vez de tomar la Iniciativa de 
la modificación, lo que resul
taba en mayor desprestigio 
popular suvo. llamó ft P'SS- 
tos. le aplicó la famosa “lla
ve de la simpatía personal” y 
le dio la tarea. A  Desar de lo 
Ingrata ella f ” e aceptada s’n 
vacilaciones. /Qu'én iba a re
sistir a un pedían del Presi
dente d° la Renúblioa que tan 
democráticamente trataba al 
Recetario General del Parti
do rtomunista. al llamado de 
nn Presidente oue prometía la 
legalidad oara el Partido? 
I3»sn” és del c’ásiro y famoso 

.en-efóo de manos presiden
cial (después del cual ciertos

lideres pasaban treinta dias 
sin lavarse las manos) Prestes 
salió a cumplir la tarea, pen
sando en su sueño predilecto: 
ser nuevamente senador de la 
República...

“El mismo día de ese en
cuentro, Goulart recibió a la 
dirección de la CGT (Confe
deración General de los Tra
bajadores) y capitalizó el pri
mer interés de la maniobra, 
dando su versión de lo que 
ocurrió. “Hoy, dijo (regún el 
testimoniq directo del Coman
dante Melló Bastos) “ recibí 
aquí la visita del más lúcido

|_A prórroga que los ampara 
vence, para algunos, el 

31 de marzo; para otros, el 
30 de abril. Para unos y otros, 
inquilinos con el lanzamiento 
pendiente, la vida se centra, 
sin temor a estar dramati
zando, en una sola interro
gante: “ ¿Habrá prórroga?” .

“Los intereses de las clases 
m ás desposeídas solamente 
pueden ser contemplados, y 
en parte, mediante la san
ción, sin más dilaciones, de 
una prórroga general de to
dos los desalólos y lanzamien
tos”. Tal afirmación, hecha 
a fines del mes de setiem
bre del año oasado en el se
manario El Sol, cobra toda su 
vigencia en  momentos en  
aue decenas de miles de per
sonas, victimas del mayúscu
lo problema que constituye 
la viv'enda en el Uruguay, 
comprueban, una vez más, 
aue uro de los derechos fun
damentales de todo ser hu
mano se encuentra a punto 
de ser desconocido.

“Por cierto aue la sanción 
dé sucesivas prórrogas dista 
de constituir la solución’ in
tegral y de fondo. Pero del 
mismo modo no es menos 
cierto cue ésta no podrá ser- 
alcanzada, mientras las cau
sas rué han generado y oue 
sustentan la nresente crisis, 
no sean combatidas en con
junto y en profundidad. Exa
minar un problema en forma 
aislada conduce, inevitable
mente. a conclusiones eoui- 
vocadas. Tratar de solucio
narlo sin eliminar al m'smo 
tiempo los factores que lo , 
han precipitado, no es más, 
y en el meíor de los casos, 
oue una vulgar nérdida de 
tlemno”. Lo señalado en el 
pasado m es  d e  diciembre 
mantiene, también, toda su 
vigencia.

Nuevamente lo s  sectores 
gobernantes —“ante la falta 
de t'emwo”— se enenen+ran 
en nn verdadero atolladero: 
sancionar una nueva pró
rroga o ce*er —por entero— 
a la nrebón 'de los aranaes 
ir>t»re-es. En ef°eto estos.úlr 
times —no confermes con -la 
rec’erte TriultlrHi'Sdán ÍTO r • 
troe de los almd’ e’ es— pro- 
CUron nue SP re*nrr,p *>n 
fprln  ríe » rren (i»m ,e ', togR »I- 
ré^men de libre contrata, 
c'ón

Ante ello, como IntrodnC- 
cíón o une ser'» notas ̂ fine 
tratará de en frie »j; el p ro-; 
tiloma (je lo vW ertdá' ep;- SU 
totelí^odi v en vlrfnd d° “ tnie 
Jo* niazos nuer»nn’í tifias fá-
pidas pufttuáüzaciónes.

de los políticos brasileños: 
Luis Carlos Prestes. Vino a pe
dirme que alterase el proyec
to de la SUPRA, aumentando 
el limite del tamaño de las 
propiedades que serán expro
piadas, de cien a quinientas 
hectáreas, disminuyendo así 
jel área de conflicto que la 
medida provocará”, Y  aprove
chando al máximo la oportu
nidad, aplicó un nuevo ablan
damiento en la dirección sin
dical: “Y  ustedes siempre
queriendo que yo radicalice: 
Prestes es quien tiene razón” . 
Es Innecesario decir que el de-

—L o s  perjuicios derivados 
de la sanc'ón de una nueva 
prórroga no son ni mediana
mente comparables a los que 
ocasionaría una ola de lan
zamientos.

—La situación del propie
tario de una úniva vivienda 
—si bien injusta— no puede 
anteponerse a la de miles de 
inquilinos de reducidos in
gresos.

—Existe —constituiría u n 
absurdo negarlo— el inquili
no “avivado” . ¿Pero qué de
cir del “ legalista” propieta
rio? ¿De las trampas y le- 
guleyerias de las que sabe 
valerse?

—¿Se conoce algún caso, 
uno solo, de un “pequeño 
propietario” que se haya qui
tado la vida como consecuen
cia de la presente situación? 
“ Se i n m o l ó  por temor al 
desalojo'. Roció lá cama con 
queroseno y se prendió. fue
go” .

—¿Cuál es la razón de que 
el número de “pequeños pro
pietarios” no sea dado a co-

creto fue modificado y que. ja  
CGT quedó aún más dócil, . r

"I Genial l • Macclíiavelo, ¡ en < 
caso de que1 pudiese asistir a 
la escena 'quedaría órgullósd, 
de su discípulo “gaücho’\ 8 e - 
ría curioso, ¥g.m$lrnente, cono^ 
cer el pensaáüentí^le; Lento 
sobre el otro pérsQriajé" de la 
historia, el que se tltüTa dis
cípulo suyo... Lenin definía 
asi el oportunismo: “El opor
tunismo consiste en sacrificar 
los intereses fundamentales, 
para obtener beneficios tem
porales y parciales” . Y  defen
día la tesis de la toevitabili- 
dad de tendencias oportunis
tas dentro de los partidos 
obreros: “En todos los parti
dos obreros es inevitable la 
formación de un ala derecha 
más o menos definida que, en 
sus opiniones, en su táctica y 
en _ .su línea de organ'za- 
cción refleja las tendencias 
del oportunismo pequeñobur- 
gués”.”

Son cosas del proceso dia
léctico.

nocer por quienes tanto los 
invocan?

¿No es lógico suponer que 
la abrumadora mayoría de los 
inquilinos a punto de ser de
salojados no puede salir a 
un mercado de oferta y de
manda en el que los alqui
leres oscilan —los más mo
destos en los diez mil pesos? 
(Cabe agregar el 20 o 25% 
de impuestos).

—¿No es lógico suponer que 
esa abrumadora mayoría pa-- 
saría a engrosar la población 
de los barrios marginales o 
la clientela de miserables pen
siones u hoteles?

A  pocas horas del 31 de 
marzo no es posible aventu
rar pronósticos, Lo que sí 
puede y debe afirmarse es que 
sólo la müitancia de los sec
tores populares —entre los 
que se cuenta el Frente Na
cional de Inquilinos —puede 
defender—  dentro de los li
mites que el régimen social 
permite— el elemental dere
cho a la vivienda.

EDITORIAL INDEPENDENCIA S. A.
“Habiéndose publicado. .en los diarios de la capital 

“ una citación a los accionistas de la Empresa, para una 
“ supuesta Asamblea, la cual era firmada; El Directorio, 
"cúmplenos poner en conocimiento de todos los señores 
“ Accionistas que dicha publicación es falsa, no fue efec
tu a d a  por el Directorio ni por persona autorizada a ta- 
“ les efectos.

“Se trata evidentemente de un hecho grave por el 
“ cual se pretende usurpar funciones, ampliado aún en su 
“ gravedad por la situación muy particular a que se ve 
“ enfrentado el Directorio de la Editorial Independencia 
“ S. A., en razón de la ocupación policial de nuestro Io
t a !  y bienes, en lo cual no le cabe a la firma ninguna 
“ responsabilidad ya aue se trata de una acción que la 
“ policía, por disposición del Poder Ejecutivo, viene lie— 
“ vando contra el diario “Epoca” que se editaba en nues
t r o s  talleres y con nuestro personal, de acuerdo al con
t ra to  que esta Empresa mantenía con los editores de 
“ dicha publicación.

“ "Este Directorio ha reclamado ante el Ministerio 
“ del Interior el retiro de la guardia policial, a fin de po- 
“ der desenvolver sus funciones correctamente y tratar 
“ de encáusar a la Empresa, para asegurar fuente de 
“ trabajo a nuestro personal, continuando con otras pu
blicaciones contratadas, como también atender pedl- 

— . “ ílos_que,en tal sentido existían con anterioridad a la 
" “ fecha finque se dispuso el impedimento al funcionn- 
“ miento correcto de la Editorial Independencia S. A.

• .-"Adeániás este Director'o ha dispuesto una exhaus- 
•' ' i  “ ttva investigación para indiv'dualizar a los responsa

b le s  dé Ésta usurpac'ón de funciones, para hacer recaer 
“ .tobto.lcrs misrros las responsabilidades que les corres- 

i bondénr ante la Justicia.”
por el Directorio de EDITORIAL INDEPENDENCIA S. A.

Raúl Dí«>z Romero 
-■ - • i. Presidente

Ing. Oscar Olnetto
.*■ ' Secretario
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Por R A U L  BOA

■ A última vez que hablé, con Che 
* "  fue unos días antes de emproar 
quijotescamente hacia otras tierras 
del mundo que requerían su brazo, 
su pensamiento y su corazón. De
partimos sobre variados temas y, 
especialmente, en tomo a su recien 
te viaje por Africa y Asia y a su 
comparecencia en la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas. Cada 
palabra suya enfundía luz ardiente 
y un extraño júbilo asomaba a sus 
ojos inqu'etos y penetrantes. Mien
tras sorbía con moroso deleite el 
humo aromático de su tabaco, ma
noseaba la boina negra en que res
plandecía la estrella obtenida a pun 
ta de arrestos, abnegaciones y haza
ñas. De súbito, se puso en pie y, 
con un efusivo apretón de manos, me 
dijo, a guisa de despedida: "Mafia- 
ña un mes”. ‘‘Eh ¿no vienes con no- 
ña unmes” . "Eh ¿no vienes con no
sotros?” . “No. esta vez no”. Y. con 
su aire sencillo, su andar caracterís
tico y su respiración cortada, se 
marchó saludando a cuantos le sa- 
l'eron al paso en el jardín del Mi
nisterio.

Fue esa la última vez que hablé 
con che. Pero no podía sospechar 
que serla asim'smo, la última vez 
que lo viera. Supe, después, dónde 
estaba, y aunque morir peleando es 
gaje del oficio de guerrillero, tam
poco dudé de verlo retornar vivo y 
triunfante, como entró en La Ha
bana al frente de su columna inva- 
sora, tras desafiar rigores, acechan 
zas y peligros. No sólo lo creía in
vencible, s'no además, invulnerable, 
como me ocurre con Fidel. Hombre 
excepción alm ente dot°do para las 
rrás n o b l e s  y arduas empresas, 
s’empre perné que sería tamb én ex 
ecpcionai el dectino de un revolu- 
o'onarío que aún tenia mucho que 
hacer en el mundo. Su siembra en 
los surcos heridos de nuestra Amé- 
r,<*a —entre el folíale caliente de la 
••piva y el frío fulgor de la mon- 
f añ-’— me sorprendió en las N*clo- 

Unirlas y me dejó anodadado. 
Horas tan amargas como esas he 
padecido nocas veces en mi vida re- 
vo’uc'onarla. Puedo enumerarlas: las 
nibsitnjientes a la muerte de Julio 
Antonio Mella, de Rubén Martínez

llera, de Antonio Gulteras. de Pa 
Wo de la Torrlente Brsu y de Cami
lo C'enfueaos, combatientes de van 
guardia desaparecidos a mitad de 
jornada.. En cuanto a la prematura 
calda da Che. me resistí a admitirla 
e ntanto Fidel no la confirmó en el 
más acongojado y enhiesto discurso 
ove vo haya oído. Y  no sólo perci
bí entonces la magnitud de su sig
nifica o1 ón para el pueblo cubano y 
los pueblos a que se habla genero
samente ofrendado, sino también 
me percaté de la hondura Insondable 
del desgarramiento que entrañaba 
para sus familiares, amigos y com
pañeros

Conocí a Che durante mi destie
rro en México, una noche en que 
fui a visitar a su compatriota Rlcar 
do Rojo. Acababa de llegar de Gua
temala, donde habia ejercitado ad
versamente sus primeras armas re
volucionarias y antimperialistas. Aún 
le ob«ed‘a el recuerdo pugnaz de la 
batalla trunca.

Parecía y era muy Joven. Su ima
gen se me clavó en la retina: inte
ligencia lúcida, palidez ascética, res 
pirac'ón asmát’ca, frente protube- 
rarante, cabelera tupida, talante se
co, mentón enégioo, además sereno, 
mirada inquisitiva, pensamiento afi
lado, palabra reposada, sensorio vi
brante, risa clara y como una irra
diación de sueños magnos nimbán
dole la figura.

Empezaba a trabajar a la sazón 
en el Departamento de Alergia del 
Instituto de Cardiología. La plática 
se trenzó alrededor de Argentina, 
Guatemala y Cuba y de sus proble
mas como problema de América La 
tina. Ya Che habia traspuesto el 
angosto horizonte de los “naciona
lismos”  criollos para transformarse 
en revolucionario continental. Nues
tra América es la sobrepatria común 
y  la lucha por su emancipación del 
dominio imperialista es una e indi
visible. La vieja y nueva ruta dé 
Bo’ ívar, de San Martin, de Marti.

Su conocimiento de la dramática 
situación imperante en Cuba y  de 
la estrategia revolucionaria plantea
da por Fidel Castro con su asalto 
al Cuartel Moneada, lo debía, en 
bueña medida, a sus largas conver
sa c'ones en Guatemala con Ñ 1 c <3 
Lóoez, sobreviviente de la audaz ac
ción. El heroico episodio y la indo
blegable determinación de Fidel de 
proseguir la contienda hasta coro
narla le hablan cimentado las con
vicciones y abierto nuevas perspec
tiva a  Su posterior encuentro con 
aové1 decide su total v  definitiva 
Incorporación a la Revolución Cu
bana y en los anales de la historia 
revolucionaria se inscribe su nom

bre tan breve como potencialmente 
henchido de resonancias descomu
nales: Che. Y  en la Sierra Maes
tra, primer avatar de su biografía 
de revolucionario sin fronteras, en
contrarla Che su verdadero camino, 
el que ya había vislumbrado confu
samente en sus andanzas por Amé
rica Latina. Cronista de la epopeya 
que le cuenta entre sus protagonis
tas egregios. Che nos da su medida 
humana y su talla guerrillera al re
ferir las proezas de otros y verte
brar el desarrollo de la campó ña a 
su cargo, que rivaliza, en coraje y 
arrojo, con las de Antonio Maceo y 
Máximo Gómez Las páginas que de
dicó a la invasión simultánea de su 
columna y la de Camilo C'enfuegos, 
figuran ya, por su lenguaje directo, 
sobrio y expresivo, traspasado por 
un sutil élan poético, como modelo 
en el género. Su estilo Inconfundi
ble transparenta al hombre.

En el campo de la acción y ds la 
teoría revolucionarias, el aporte de 
Che es sobremanera valioso por su 
calado y alcance: están, urgidos de 
colectarse, sus numerosos ensayos 
artículos, y discursos. Fue. a la par, 
consumado actor y teórico de la 
guerra de guerrillas, y, de fijo, un 
pensador profundo y v'tal nue, a la 
luz de las peculiaridades del proce
so revolucionario cubano, le Insufló 
loz«nia tonificante a la teoría mar- 
xlsfa-len'nlsta, arpeando sus con
cepciones a las múltiples y comple
jas tareas trae se le confiaron. En
tre sus méritos extraordinarios, so
bresale el de haber sido una de lo» 
arquitectos de la nueva soc'edad so
cialista y comunista oue edifica el 
pueblo cubano, sin darle cuartel al 
enemigo.

Che puede mostrarse a los Inte
lectuales del Tercer Mundo como el 
arouetino del intelectual revolucio
nario. Y. a todos los comunistas de 
cuerpo entero y. a la vez. como la 
más alta exnreslón en nuestro t'em 
po del intemacionalista proletario 
Nada humano ni revolucionarlo, le 
fue ajeno. De ahí que sintiera, como 
propia, la causa revoluiconaria de 
todos los pueblos y estuviese dis
puesto a Pelear y morir balo, sus 
banderas. Su caria de desn-dl^a a 
Fidel y su mensaje a la Triconti-

nentai constituyen su más puro i ¡5 
citante legado a los revolucionar  ̂
de todos los parajes, comprometí, 
dos a hacer su revolución como par. 
te indisoluble de la revolución mun
dial. Y  Che hizo, con sobrecogedla 
naturalidad, lo que predicaba, sir
viéndole de epitafio sus propias pa. 
labras premonitorias, que son n 
acto de fe revolucionaria y una ex
hortación a la prosecución del con 
bate:

—Toda nuestra acción es un (ri
to de guerra contra el lmperi- 
Lismo y un clamor por la unkU 
de los pueblos contra ei pu 
enemigo del género humano: U 
Estados Unidos do Norte Améria
—En cualquier lugar que nos it

]n mnoríe. b'e*‘ven'd» u
siempre que ése, nuestro grite * 
guerra, haya Regado hasta ■> 
oido receptivo, y otra mu * 
t ienda para empuñar nontis 
armas, y  ©tros hombres se ipw1 
ten a entonar los cantos led* 
sos con tableteo de ametrsB**' 
ras y nuevos gritos de gu*n* 1 
d« victoria.
V, como ¿Itera Wdel, 

por todos, "millones de manos w- 
piradas en el ejemplo de p *  
extenderán para empuñar 1» “  
mas". ■ _

No me ha sido dable ®bora 
cribiblr sobre Che lo que 
lo haré pronto y  largo, doten*» 
m » en sus hechos y sus dichos, i 
integran la síntesis ualp t°nte 
una de las vidas más IUdpIW j 
gruidas oue se recuerden y 
de. digna de im'tác'ón c®*® ¿¡ 
Este es sólo un férvido tribu 
admiración, cariño y r*sP*'° ore. 
voluc'onario y al hombre, cuy 
Fenc'a es llama perenne e®* ^
ciencia de los humilde* v e » »  
de América Latina. Atrio» „  
La e'riemecrdnra repercudí
hoV>caucto antlcina su P° j#]<¿á 
milJfan*e. Como todos los 
revolucionarlos caíaos en e . ^  
miento de su deber, . «cti’*'1' 
va —re®nrreota en .«i"*"0*® pW 
te v dirigente— se ir’ i" '<4. reTo'«- 
rerscn?je legendario de ¿nf 
c ón ya en macha en lo* «¡¿tíe* 
nent.es oue el imperialismo 
soiuzga y afrenta. u *d£

Si. como sentencia el |¡ ri
ja  oulen lleva v vive e; %Biouil*í 
v'do” . al ser físicamente 0t«i* 
Che déla el reservoric 
da sus ideas, sentimiento* .pM * 
des. Deja, en suma. 
pornue sólo "v've el hserá 1 ¡
la presencia viva de c  t®
na en la historia y 
mo nrimavera en c o B jg » ,
VO Codo con codo 
tro lado, fuiri<mdo Pnw * ^ ,  
pares su estrella úeco 
pueblo, de aróstol d®.» e y W
comunista, de l^óoinc *,T* 
oue ya se presienten, c® 
hierve en la subsuelo- (
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