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Violentas manifestaciones populares tienen lugar en Brasa Cu^ °  ™ t o s  
«no de ellos el 1oven estudiante que aparece en el grabado—, y cenwnares 

dp hpridos como consecuencia de la represión han puesto en primer plano el

Historia negra del 

precio del aceite

El peso: su próxima 
devaluación Inevitable

Análisis de la renuncia 

de Lyndon Johnson



Devaluación
inevitable

Una nota de Alberto Couriel

L A  Nueva Política Económica instaurada por el Gobierno a partir del 
6 de noviembre de 1967 se caracterizó por una orientación dirigida a fa

vorecer más directamente los grupos empresariales, principalmente los 
grandes productores agropecuarios, los exportadores y quienes manejan 
la banca privada. Las ruidosas protestas de estos sectores contra la orien- 
i ción anterior buscaban mayores facilidades para obtener sus ganancias: 
precios más altos de sus productos a través de la devaluación de la moneda 
nacional. Esto significó mayores ganancias por la misma cantidad de pro
ductos comercializados, mientras en el -aspecto financiero, mediante la 
libertad cambiaría, los bancos conseguían ganancias de capital proporcio
nadas por sus reservas en moneda extranjera.

Entre otras medidas, el tipo de 
cambio a $ 200.oo y las protestas aca
radas Volvió la "confianza” a la 
plaza. Los especuladores fueron pre
miados ñor su ecc'ón Se comenzó 
una acc'ón propagandística creciente 
para conseguir la rebaja de los sa
lar os reales de ios trabándoles, que 
en la práctica se consigu’ó con am
plitud en el c°so de los funcionarios 
públicos- .Las agencias noticiosas ex
tranjeras daban cuenca de los in
formes favoraIrí°s de instituciones 
con sede, en Washington, para quié
nes el Urueuav entraba en el ca- 
minb de la buena senda.

Restaurada la or'eutaci*n irnoues- 
t*v "O' e1 FMT el objetivó de la Nueva 
Política Económica pasó a ser la es

tabilidad ecorómica. La tesis era que 
sin reducir el proceso inflacionario 
no existirían posibilidades de creci
miento económico Con una infla
ción, digamos inferior al 10% anual, 
el país se encontraría con una es
tructura de precios que actuaría co
mo señal o mano invisible para aue 
espontáneamente los empresarios pri
vados realizaran inversiones que pos
teriormente brindarían el despegue al 
desarrollo del país. La aplic°o'ón de 
la receta desde la ley de Reforma 
Monetaria y Cambiaría de 1059, con 
resultados cada vez más negátivos en 
el tiempo; no han servido como ex
periencia. Inflaciones más intensas, 
descensos en ia producción, aumen
tos en la desocupación, regresión en

la distribución del ingreso y funda
mentalmente mayor dependencia con 
el exterior por el conside: able incre
mento de la deudá externa, princi
palmente con los EE. UU. fueron los 
resultados.

Entre otras medidas, la devríua- 
ción y mayores topes en la exprns ón 
de los medios de pago, fijados por 
el gobierno uruguayo de acue. do a 
los dictados del fMi  —lo que en la 
práctica constituye nueva “Carta de 
Intención”—, p e r mi t e n  refinanciar 
deudas en el exterior y conseguir nue
vas lineas de créd to en moneda ex
tranjera. Las limitaciones en la ex- 
pans'ón de la cantidad de dinero, fi
jada a través de1 Presupuesto Mone
tario. coarta, a su vez las posibilida
des de la política creditici-* Esfa bus
ca sobre todo la estab'lidad antes 
oue atender las necesidades crediti
cias de ios d’stintos sectores produc
tivos T'ene nrior dad la estabilidad 
de ruedos' frér)tp al cveclm lento de 
la p-oducríón como si la inflación 
pud'era detenerse s’n aumentar la 
produce'óo. aspecto económico esen
cial oue la provoca. Pero lo impor
tante es que la estabilidad tampoco 
se consigue. : 1 '

La dw  lnflci^n del .R de riov'emb-e 
pretendía ronpeoruir un respiro en el 
mercado cambiarlo, tal vez por un

año (como el que viene consiguiendo 
la última devaluaolón del gobierno 
argentino). Pero —g r a c i a s  a esta 
orientación— estamos encerrados en 
un circulo vicioso. A poco más de 
cuatro meses de la modificación del 
peso uruguayo con respecto al dólar, 
se vislumbran movimientos y hechos 
económicos qúe indican' la inevita- 
biliüad de una n u e v a  devaluación, 
con su secuela ampliamente conocida 
por la masa trabajadora del país.

¿POR QUE SE MODIFICARIA 
EL TIPO DE CAMBIO?

1) En primer liigar, dentro de la 
filosofía fondomoinétarista del gobier
no, de lrrestriota libertad 'de cam
bios, es decir, .de .absoluta libertad 
para comprar moneda extranjera, el 
precio de la moneda extranjera au
menta cuando la demanda supera a 
la oferta de divisas. Si bien esa li
bertad irrestricta no existe en la 
práctica por la preponderancia del 
Banco República en el mercado de 
divisas, las mayores compras le sig
nificarán a dicho Banco, rebajar con
siderablemente las reservas consegui
das en los últimos meses. Las expec
tativas en los círculos empresariales 
indicaban que terminado' el periodo 
de entrada de divisas a través del 
turismo, o sea en el mes de marzo, 
se podrían dar modificaciones en el 
tipo de cambio. Quienes vendieron 
las divisas en el mes de noviembre, 
colocaron su moneda nacional, con 
plazo a marzo, y éste es el momento 
en que vuelven a utilizar los pesos 
uruguayos para comprar nuevamen
te dólares. Las largas colas de las 
últimas semanas en el Banco Repú
blica demuestran e s t a  apreciación. 
S'n duda, el Banco de la República 
tiene cierto monto de reservas para 
soportar el impacto actual. Pero tam
bién es cierto que vender dólares a 
los especuladores, es utilizarlos de la 
peor manera rosible para los intere
ses venérales del país Máxime cuan
do las divisas son los recursos más 
escasos con que cuenta el país, en 
la coyuntura actual.

2) En segundo lugar, el tipo de 
camb'o se modifica para tentar me
jorar la capacidad de competencia 
de los exportadores. Es decir, para 
que estén en mejores condiciones de

(Pasa a página 15).

Estrepitoso frc a s o  en Nueva Delhi
£ L  Presidente de la Conferencia de las Naciones Unidas

pa-a el Comercio y Desarrollo, el Ministro hindú de 
Comercio Dinesh Singh. clausuró las deliberaciones el 29 
de marzo, después de. 58 dias de. sesiones y 93 horas de 
trabajo.

Resultado: nada.
Cnando se inició este segundo encuentro de UNCTAD  

escríbimos en IZQ UIERDA: “Las potencias industriali
za-las no cumplen sus promesas, por la simple razón de que 
no pueden permitir el progre_o de sus áreas colonizadas, 
a rieso-o de sufrir un catastrófico derrumbe interno.

En la coyuntura presente la cuestión se agrava, toda
vía. por la honda crisis que corrompe al sistema monetario- 
financiero del capitalismo internacional.

Es. por ende, una lucha in- 
oono.ll'able v rie vida o muer
te. Las naciones marginales 
para superar sus calam 'da- 
des. deben destruir al impe
rialismo aue es su causa’ di
recta. Y el imperialismo si 
qu'em sobrevivir, d“be m an
tenerlas subde'-'rroi’adas. Es
tas no son diferencias que 
p u e d a n  resolverse en una 
p*-oc'oror'éyica conferencia or- 
Fa«J*a«Jla por las Naciones 
UnMas.

Polo la revolución antirnpe- 
riaiirta y el cam'no hacia, el 
socialismo, es la vida para 
los pueblos sumergidos.

De ahi oue en Nu®va De
lhi se registrará el inmenso 
yeof-i dH-do ñor la ausencia 
del "Che”, nuien solía repre
sentar a  Cuba en tales reu

niones.
Su sacrificio, tal vez. sea 

la respuesta verdadera a las 
ansiedades que no hallarán 
resouestas el 2 da febrero”.

N**da debamos poner o qui
tar, después de los intevmt- 
n^bies discursos y del ago- 
blador papeleo de 58 días en 
oue han naufragado las ilu
siones q u e  pudieran ou°dar 
acarea de lograr el desarro
llo ñor medio de un “arreglo” 
enríe los onresores y  ios opri 
mid^R; El Secretario, Oenor<»l 
de Unctad, Sr Raúl Preblsch 
el ubicuo, comnonedor. im- 
pen'ténte sembrador de fal
sas esoeranzas. ex-serv'dor 
d?l Imperio Inglés y “desa- 
rrollista” de hov. no p u d o  
menos aue comentar al ca
bo de este monumental fias

co: "lamento que no se haya 
nodido cumpl’r el deeeo de 
la As"mbleo General las 
N-cion-'s Unidas d“ e'aborar 
una estrategia global del de
sarrollo”.

Los representantes de los 
77 países repagados y deoen- 
dlentes expresaron su decen- 
c.’ón lo que significa una 
erieta un poco más » n c h a  
entre las clases o’igárouicas 
aue gobiernan en la mayoría 
de los mismos y las ponen
cias metroDol'tanas, oue an
te las primeras sombras de 
la crisis mund’al han oorra- 
do a ral y canto, todo tipo 
de posible cooperación.

El Presidente Johnson ha 
hablado, refiriéndose al pre
sente decen'o del "decenio 
del desarrollo”, ñ e r o  nada 
menos nue el editorialista de 
“La Mañana” dire q”e en 
lugar de la atractiva f-a°e- 
cita. podría habíame del "de
cebo del desenoanto”.

Entre tanto la d^uda pú- 
bl’ca de los países margina
les ha ascendido, ya en 1965 
y en pocos años, de 10 m’l a 
38 mil millones de dólares y 
los p a v o s  por amortización 
de 1.0n0 a 3.560 mil mil’ones 
de dó’ares anuales, no se 
pudo lograr un solo acuerdo 
para estabilizar el precio de 
un solo producto exnortable 
de las economías atrasadas 
del mundo.

Mientras la PAO llega a la 
rrnr.’u'ión d° oue la produc
ción de alimentos, en estas 
ú1timos ha d^sc-ndido un 4 
por c'en‘o entre 1964 v 1966 
no ^  h ” logrado un sólo dó- 
l°r de 1r>cremento de la “ayu
da f 'ranc  ern” que los ricos 
p^est^n a ios pobres.

En r'-mv>’r>. ee sancionaron, 
en esta Con f “"encia. resolu- 
o'ones discrimiria^ories con
tra  C u b a  rué  es p1 único 
ejemplo latinoam ericano ca
paz d<» exhibir índices claros 
de desarrollo —constatados 
por la proola CEPAL— pero, 
eso si, por vía socialista.

En camb'o. cont'núa la des 
pl»deda y criminal «g’eríón 
yanqui contra el VTETNAM, 
tra tando de frustrar los h e 
roicos acholos de su pueblo 
ñor alcanzar el orogreso. la 
justicia y la soberanía nacio
n a l

ffln ninguna duda la grave 
crisis del dólar, la debacle 
del sisfema financiero - mo- 
potnrio c r e a d o  en Eret.ton 
Woods. es un factor dec's'vo 
o-, fi-«-o verdaHo-o retroceso.
en este inocultable r “sque- 
hreiam i-ufo da la nolítioa de
fió¡n a , V a e * é n  p n t - o  )a g  p i f i f r é —
r>oUc v i"s colonias y seml-
f»Qlor*1c|Q

Ei 'ríe ronda
te<? rrron^M v onnl®ntas ca- 
pffnioq (jg ocoMotî g y, como 
siempre, ajustándose a las

Una nota:'V.; ••ví.: • -r./. Vi i

V IV IAN  TRÍAS

Inexorables leyes del sistema 
capitalista, tratan de descar
gar el peso mayor de la de
presión que se acerca en las 
espaldas de los pueblos pro
letarios.

La tempestad monetaria, el 
fracs so del cónclave de Nue
va Delhi, la asombrosa ofen
siva vietnamita de febrero, 
el ahondamiento de la revo
lución cubana, la intensifica
ción de las luchas raciales en 
la entraña del Imperio, el 
proceso de democratización 
en algunos países socialistas, 
constituyen un haz de aconte
cimientos que abren nuevas 
perspectivas en el curso de 
la h'storia contemporánea.

En cambio, continúa la des* 
venir distinto y grávido de 
anheladas esperanzas para 
los “condenados de la tie
rra”. porvenir que no arriba
rá fácilmente, que, con se
guridad, será el f r u t o ,  aún, 
de muchas luchaB y mucha 
violencia, de incontables sa
crificios y martirios, pero al 
cu°l la humanidad se acerca 
inexorablemente.

■izquierdapág. 2
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“ ¿PARA ES T O  S E  M ATO BALTASAR ORUM ?”

1

[?N el último editorial de Marcha, siempre documen
tado e inteligente, el doctor Carlos Quijano ana

lizó la evolución nacional en los últimos treinta y 
cinco años. Otros hicieron revoluciones, transforma
ron sus economías, se alinearon con el tiempo nuevo. 
(“Nacían patrias, se derrumbaron imperios y el socia- 

' lismo buscó encontrarse con los jugos de las tierras 
natales”).

Pero en nuestro pais el balance indica retroceso, 
estancamiento, confusión. Han girado por el poder te- 
rristas, batllistas, neutrales, nacionalistas, y hoy otra 
vez nos encontramos, como en el ya lejano otoño de 
1933, en el mismo punto de.partida: ‘los frutos han 
menguado, todo equilibrio económico está roto, el em
pobrecimiento general prosigue y se extiende’.

Quiteño plantea lo que ha sido, desde hace años, 
la int-nrogante de muchos: "¿para ésto se mató 
Brum?’\  U  ! i q

¿Cuáles han sido las causas del retroceso analiza
do v de la frustración? En el último número de IZ- 
OUTERDA, en un articulo sobre Zavala Muniz seña
lábamos, al analizar la “Revolución de enero”, que no 

¿ se recuerda como corresponde a Enrique Goicoechea, 
jtL uis T. Gino, Segundo Muniz, Basilio Pereira y Mar
a co s  Mieres, caídos en Paso Morlán. Ese olvido forma 

parte de un drama nacional —expresábamos—, que 
no será fácil suoerar mientras las fuerzas políticas a 
las que pertenecieron v a las que creyeron ofrecer sus 
vidas se definan socialmente por las mismas fuerzas 
que abrieron naso a la dictadura.

Zavala Muniz, en los años de lucha por dar a su 
partido "una categórica definición en materia econó
mica v social” exnlicó que la dictadura se apovó en “los 
grandes terratenientes, las empresas extranjeras, los 
dueño- de la banca, la iglesia, fuerzas todas de la
reacción i ■ <TP
. Ya cuando quienes se enteraron del suicidio de 

Brum fueron a reclamar acciones de apovo a lo que 
pudo ser la respuesta instantánea de uno de los po
derosos diarios de aauel tiempo, comprobaron con' 
amargura que la oposición al golpe no llegaba a de- 
terminar, .en algunos, el arroio necesario para fugar 
todos los intereses en la lucha. Después, un conflicto 
de los gráficos demostró cómo, más allá de las discre
p an c ia s . la patronal se urtía solidaria. ha?o el am p aro  
p o b rio l. p o r  encima de las fronteras de la dictadura o 
la onocición' de sectores, tradición alistas.

Pin categóricas definteiones la oposición m»*oH» 
ta<-te no podía simtificar una esperanza cierta. Y el 
país vivió así. en las últimas décadas, el drama reite
rado en tantos escenarios de América Latina: las fuer
za- de 1a oli garruda v el imnerio barren, en momen
tos de crisis, con la democracia política existente. La 
onos?ct*n se une. entonces. esnerao-»da. para la re- 

ironontsta de ciertas libertades perdidas. Cuando el 
poder se recupera, en tanto no hay definiciones en ma

teria social y económica, todo vuelve a funcionar en 
beneficio de los privilegiados. Y otra vez. la injusti
cia. el escepticismo, el desencanto de los sectores que 
no han llegado a las raices del procero social, crean el 
caldo de cultivo para el golpe.

¿No es hora, entonces, de definir, en tiempos de 
dictadura o de democracia burguesa, un camino y aué 
fuerzas llevan a la lucha definitiva contra el despotis
mo así como las causas oue lo engendran? No es por 
casualidad oue Zavala Muniz ha debido explicar en 
su libro citado: “fuimos desoídos cada vez que 
pretendimos dar a la lucha categóricas definiciones 
en materia económica y sócial”.

Fuerzas que anovaron la dictadura y  sectores oue 
se orrus-eron a ella coincidieron, luego, en la afirma
ción de la oligarauía nacional, la alianza al imperialis
mo. el empobrecimiento nacional. Resulta explicable, 
entonces, que. como indica Quijáno. el ministro de Ha
cienda del 34 v vicepresidente del 38 si 42. hava sido 
ademá- ministro de Hacienda con Luis Ratlle v  lo sea 
del gobierno actual. El drama de Brum al ofrecer sú 
sangre, se prolongó, en la práctica, en la incidencia de 
fuerzas disnares. Pero la historia v* ha probado t-as- 
ta la saciedad oue la libertad auténtica no existe den
tro del régimen capitalista. ¿V puede haber, acaso, 
un naís con tes condiciones de Urngnav míe 'M  capaz 
de terter un destino para los grande* sectores de su 
piipWo si no romne con las fuerzas canJtob*to«* el
meter bomena’e a los cardos ñor la llhe-tad es la 
libertad del nueblo al oue ofrendaron »¿t vida, es cla
ro también oue ella no puede nacer de fuerzas oue 
conciban, en sus filas, a explotado* v  explotadores. 
>To e* extraño oue v»ov sea el nronío batlbsmo el oue 

. (iaAiare sectores pobtico* fuera de la lev V prohíba 
diario* ri«asta en un grado oue Terra no hteo. nornne 
an-íel dictador, al menos, garantizó contra el hambre 
al nerson al obrero de los d’sn o ' perseguidos. cosa en 
la n” “ este cotuemo ni d n ri-ra  se le ociir-nA pensar i.

.F-e te revolución social; te prédica ñor la elim ina
ción de t,n  m gim en de in iusticia —v  no el presunto  

' WfO’ de- ia violencia—  lo oue ne-signen en las fuerzaá 
. prohibidos, Porotte de la vía violenta no  habían rene
gado, m ochos golnista" del 33 cuando ya se  urnan fra -  
fPT-fl'wotifo m ñ  onocíto-es de. aorieTtos d te s1 en lie- 
sp fí-*o de ni.ípnrfl c i- tro rc  viven del tr -b a io  nacional, 
y  co— ín ^ t’l olvido de la s -n e rp  derram ada.

fJn  evío+e teoV. e n  A m é r ic a  T .ario  a!. m e te r  hn* 
m  « « a te  a n r í - n - f l  m u e re n  ñ o r  im  d e s tin o  m e te r ,  o u o  
la  r p p tp - a  ro d i-n l  r o n  la s  fu e rz a *  d«  la  o b g a r ru d a  v  
r l ;_ „ p - , 'o  T^c lo  o u e  «O h a n  e n te n d id o  — V OUÍrA la  
rieodiap+A d e  e s to s  a ñ o -  d ra m á tic o s  b a g a  e n te n d e r— , 
lo -  t.o~v>-es V onecfos o u e  s e  r e s is te n  a to m a r  e l ca* 
m -'no d«  la  r u p tu r a  do  lo s  p a r a d o s  tr a d ic io n a le s  n a -a  
Inrl-o*- in n to  a lo s  fu e rz a s  o u e  c o n t r i l" '! —*U. en  e l pafg
v en AmArtea ai necesario cambio radical: a la revo
lución impostergable.



La renuncia de Johnson
y ucha en Vieln

1) Derrota militar en Vietnam. 2) Rebelión de loa 
negros, evolucionando hacia las guerrillas urbanas. 3) Cri
sis de confianza en la Presidencia de la República, sin pre
cedente en la historia del país. 4) División del Partido 
Demq,crata. 5) Cerrada oposición, de los contribuyentes al 
aumento del diez por ciento de los tributos para mantener 
la guerra asiática. 6) Crisis del dólar. 7) Crecientes difi
cultades en la periferia del Imperio (América Latina, Japón, 
Sudcorea, Filipinas, etc.) y en las áreas directamente ocu
padas o colocadas bajo su dependencia. 8) Gima de hosti
lidad mundial contra los Estados Unidos, incluidos países 
neutrales (Escandinavia, Camboya) o aliados (Francia, Ita
lia, etc.).

Este era el cuadro que confrontaba el Presidente Lyn- 
don Johnson, en momentos de pronunciar su discurso a la 
Nación, el domingo 31 de marzo.

E¡n su discurso, Johnson hi
zo das anuncios importantes: 
a) el cese parcial de los 
bombardeos aéreos en Vietnam 
del Norte, exceptuando las 
áreas cercanas a la llamada. 
Zona Desmilitarizada y b) que 
no se mesentará ni aceptará 
su,.candidafura a la Presiden
cia de la República:

“Esta noche —dijo John
son— ordené que nuestros 
avenes y barcos no lleven a 
cabo ataoue alguno contra 
Vietnam Norte, salvo'en la 
regón situada al norte- ds ’la 
Zona Desmilitarizada, . donde 
la concentrac’ón de, efectivos 
enemigos amenaza directa
mente posiciones aliadas- de 
avanzada y donde los movi
mientos de tropas (y. .suminis-. 
tros se relación0n claramen
te con esa amenaza”. “W  
z o n a  en ou e  deteridrétríos 
nuestros ateai'es incluyó :c°si 
el novpnfa ror c'ento .de., las 
poblac"cnes d° Vie-^am ¡Norte. í 
y l° rmyor parte de sy térri 
torlo” “La susrens^ri cb 00 
pleta de ’os bomh°rdeoS co-- 
mo roñbilidad futura. ■ será 
determinada noT los hechos”. 
pero la actual me',i,da "es el 
primer naso para atenuar el 
conflicto”.

Aún en su discurro, 'hizo
Un llamado '(prwytp- al: Prenj-,
denté Ho O''} M nh p - n .  auei; 
dé doc*os h°cia una p°z. na- ., 
goc'ada y crea en .su sinceri
dad. 1 ’

Slmultén0arnenté. ’: Jótrn^oñ 
d ^ i^ ó  al viejo m-ao-ná^-he,- - 
g o c i a d o r  Avevell Harrirnc.n 
en cardado de las. .eventusjes’ 
negociaciones con el Vietnam/ 
a n u n c i a n d o  al emóá:i-'d->r 
americano en Moscú.'-L’ewe'v : 
Tompson. aue e°té nveDaradO; 
para reunirse con Harriman, 
en caso de que sea convocado.

Sobre su candidatura, dijo 
Johnson aue no puede perder 
ni una hora en problemas 
partidarios, y que tales s.on 
las exigencias de ;la direc
ción de la guerra. ’ “No- íms- 
ca*é ni acedaré la cand’datu-- 
ra presideno’al”. pun tuará 
en tono patético y con los 
ojos inundados de lágrimas.

LOS HECHOS REALES
El discurro de Johnson pro

vocó una tempestad en Esta
dos Unidos y viva repércú- 
sión en el mundo. "De'un mo
do general, las opiniones de 
los gobernantes de los países. 
ali°dos de Estados Unidos fue. 
respetuosa hacia el Presiden
te norteamericano, pero sig
nificativamente, ni uno solo

lamentó el retiro de su can
didatura Las opiniones osci
laban entre la sorpresa, la in
credulidad y una discreta es
peranza de que Johnson man
tenga' su dec’sión. En :comen
tarios paralelos p de periodis
tas cércanos á fuentes guber 
namentale's de numerosos paí
ses la decisión del Presiden
te fue considerada una ma
niobra de "altó nivel”, con
templando, principalmente, suv 
situación interna en el Partí- ' 
do y la Nación.

... El influyente “New York 
Times” encontró una alta do
sis de “habilid->d” en el dis
curso presidencial, p u e s  s i  
V'etnam aceptase el cese de 
fuego se habría producido la 

■ p 'z  ep términos yanquis y, en 
| comebuenciai úna victoria de 
taCl -importancia para Johnson 
que nadie estaría en conci- 
rmn-x? de oponerse a su can- 

,did°tura., ,  ; f«.
Robért' K>unedy. oue podrá 

ser él bénófiCiár’o' d'récto de 
' la - renuncia., ha- coiitratacado, 
ofreciéndose- para ir a la Casa

Blanca para buscar una so
lución que salve la unidad 
nacional que, públicamente, 
se reconoce así amenazada. 
Además, mantuvo su candi
datura, cerrando la puerta a 
una posterior maniobra de 
Johnson, para, en caso de 
no estar en condiciones de 
imponer su nombre, proponer 
a su amigo Humphrey, actual 
vicepresidente, como una fi
gura capaz de concillar al 
Partido.

Sea como sea, el hecho cla
ro e indiscutible es que Viet
nam provoca las decisiones 
de Estados Unidos. El peque
ño país, débil, destrozado por 
la más espantosa concentra
ción de fuego 'de todos los 
tiempos, lanza al Imperio más 
poderoso de la Historia a una 
crisis honda y decisiva, que 
podrá ser el primer "paso ha
cia su decadencia. Además, 
cualquiera que sean las inter
pretaciones y por más ruidoó 
sa y eficaz que se presente la 
propaganda sobre su gesto de 
“generosidad” y “desprendi
miento”. la verdad es una so
la: Johnson ha sido obliga
do a eso, por la desesperada 
situac’ón política y militar 
que creó a su Gobierno y a su 
país el heroísmo sin paralelo 
de los vietnamitas.

ANTES DEL DISCURSO T")
Las consecuencias de ta l 

hecho se reflejan claramente 
en la última pesauisa Gállup, 
divulgada el día de su discur
so. La popularidad del Pre
sidente bajó más aún. de 38 
a 36 por c’ento, y sólo el 26 
por ciento del p°ís aprueba 
su conducta en Vietnam.

En relación a su candida
tura, todo indicaba que se r,e-

..ducían rápidamente sus posi
bilidades de; victoria. El Pre
sidente dé la Cofnis'ón Ex
terior del Senado» J. Williams 
Fulbright- dijo, 24 horas an
tes ú-el .discurso, qué Johnsoñ 
“correrá el riesgo, extremáda- 
menté grave, de no obtener 
la postulación de su Partido1 
para las elecciones presiden
ciales si no cambia su posi
ción resppcto a Viétnain”. Lo 
qué el Presidente ' hizo fue, 
así, aceptar una situación de 
hecho, intentando una ma-,

. nióbra- para, en la. hipótesis 
de un acuerdo dé 'Hanoi; voU 
ver a encontrar corídióiones 
para su postulación- 

Ese es el sentido real y la 
interpretación • justa del. cese 
parcial de dos bombardeos. 
No es un secreto militar que 
la ' ofensiva aérea nortéame-^ 
-r-icana- ha fracasado -total
mente. Lo confesó .el ex. se

U N A  C A R TA  D E  P ER O N

“ URUGUAY COMO P R O G LE M A ”
L \  cúrta- siguiente, enviada por Juan D.

Perón al autor del libro “Uruguay co
mo problema”, Alberto Methol Ferré, sin
tetiza un juicio sobre dicho libro, impor
tante enfoque sobre las interrogantes que 
sé abren hoy ante el país:

Madrid, 5 de marzo de 1968 
. Señor D. Alberto Methol Ferré 
Mi querido amigo:
. He recibido su libro “URUGUAY COMO 
PROBLEMA” y le agradezco su recuerdo 
como las generosas palabras con que ha 
tenido la amabilidad de dedicármelo. Le 
felicito cordialmente por su contenido cla
ró,'concretó y preciso, como deben tratár
melos problemas de nuestra América Tri
gueña, hasta ahora tan llena de prejuicios 
v reservas mentales para tratar sus pro
blemas, consecuencia de la acción que de
sarrollaron los que pensaron en dividir 
para dominarnos y explotarnos.

Desde hace ya ve'nticinco años vengo 
sosteniendo aue el año 2000 nos encontrará 
unidos o dominados. El proceso evolutivo 
del mundo nos lleva cada día a mayores 
integraciones humanas y geográficas. No
sotros no podremos escapar al fatalismo 
h'stórico. Los países aislados no podrán 
re«istir la vida futura de la etapa postin
dustrial oue comienza y se avecina con 
imposic'ones insoslayables. Trabajar por 
la unidad de América Latina es también 
“hacer patria”.

Su libro está- lleno -de verdades, que se 
han venido ocultando,. “chov.inísticamente” , 
para “uso., interno”. A los dirigentes lati
noamericanos, qué se han venido oponien
do a la unidad geopolítica del Continente, 
les ha faltado más que nada grandeza.. La 
juventud latinoamericana tiene ia trémén- 
da responsabilidad de corregir, semejante 
error, si nó déseá ver sucumbir a todos 
nuestros países frente al peligroso- porve
nir oue nos amenaza. Ha llegado- la hora 
de hablar claro; el. mundo que se aveci
na no será propicio. para la supervivencia 
de los débiles que, a. duras penas, han so
portado los 'sisteñiaá - qüe, comerizandó-- en ' 
el siglo XIX, han .cerrado-y'á su.'cjclQ ep 
la mitad-del • XX. ; ... . >. . . .

No solo el Uruguay está. en. crisis. Están 
todos nuestros p°íses.en semejante situa
ción. La culpa la tenemos todos, pero esd 
no es lo importante ahora: Lo que inte
resa es aue trabajemos por una unidad 
oue Simón Bolívar ya en 1820 propuso a 
España y a las nac'eutps repúblicas ame- 
ric-inas. s'ri qué fuera oído. Allí la fortuna 
nos tend’ó la mano ñero nuestros hombres 
de entonces, no atinaron a asirse Noso
tros no debemos cometer el mismo error 
poroue pasaremos consecuencias mucho 
peores oue las aue heñios ya pagado.

Le felicito a usted pot su excelente libro. 
Un gran abrazo

JUAN PERON

cretario de Defensa, Robert - 
Mo Ñamara," al Senado, d i - ; 
ciendo que los bombardeos no - 

‘han interrumpido la llegada 
de refuerzos del Norte hacia 
el Sur ni comprometido el 
esfuerzo- de guerra de los viet
namitas: La ineficacia de los 
bombardeos de los gigantescos , 
B-52 de ocho turbinas y el 
más reciente desastre dé los 
F - l l l  (véase comentario en 
“7 dias en el mundo”) es un 
corolario dramático del in- 
suceso de la guerra aérea.
• Lav verdad es que los bom
bardeos estaban causando más 
destrozos y más victimas ino- 
céntes, pero, eh términos mi
litares, no resultaban un fac
tor decisivo capaz de abreviar 
la guerra y.; obligar al Vlet 
nam a la capitulación, como 
el Pentágono creía hace tres: 
años.

En el discúrso mismo de 
Johnson se anuncia el envío; 
de más moldados y se insiste: 
en el .tributo edicional de diez, 
por ciento para costear sú¡ 
aventura asiática. Todaví a ,  
donde . la burla queda muy. 
clara es .en la publicación del 
mápa de las áreas que la- 
aviación puede seguir bom
bardeando, acercándose a 70; 
kilómetros de Hanoi y 40 del 
puerto de H°iphong, o sea. 
Hasta 400. kilómetros de la.;| 
¡Zona Desmilitarizada. “El ce-i; 
se no ha tenido significado: 
alguno’̂ , dijo el senador Ful-.-; 
bright. En París, la revela-.! 
c’ón del mapa causó “cons-.:¡ 
ternacióñ” ert el g o b i e r n a  
francés, según el cable de una 
agencia.

HANOI: PAZ CON 
INDEPENDENCIA

Al redactarse estas notas,
■ el gobierno • de Hanoi seguía 

examinando el d i s c u r s o  de 
Johnson, .pero todo indicaba 
que el gobierno-del presiden
te Ho Chi Minh, que exige 
el cese total e incondicional; 
repe’etía la maniobra, que un, 
vocero oficial ha considerado 
como “una forma de engañas 
a la opln'ón pública y no ac
ceder a suspender los bom
bardeos”. “Nuestro pueblo 
quiere, paz —publicó el órga-: 
no oficial del gobierno en Ha-: 
nol— pero la paz verdadera; 
debe ir acompañada de la li~: 
berta d e -independencia ge-; 
nuinas"

p a g . -izquierda



¿Recuerda
usted?

•: • :<? iwwrj

por MILITANTE

(1) Que los actuales gober
nantes batlllstas, jerarcas de 
policías, torturadores, han ol
vidado que en 1904 el Presi
dente Batlle fue objeto de un 
atentado —una bomba casi 
mata a él y a su familia-^ y' 
que, detenidos los presuntos 
culpables, llamó al Jefe de 
Policía y- le dijo: "Lo respon
sabilizo a usted del trato que 
la policía de a los detenidos. 
Pebe respetarse no sólo su 
vida, sino también su integri
dad física y su integridad 
moral".

(2) Que está demostrando 
en varios países que la morr 
talidad de la niñez entre, uno 
y cuatro años puede reducirse, 
a táSqs del'orden de una de
función por mil habitantes y 
que en la mayor parte dé los 

. países'de América Latina, co
mo consecuencia del subaesa- 
ríOliq económico, las tasas de. 
mortalidad de niños de .esa 
¡edad son superiores a diez 
por mil. .
. (3) Que según estudios sé- 
riQs, si se., cumpliese eh el 
Uruguay una transformación 
de los métodos de producción 
agraria que determinase uh j 
aumento de sólo un kilo y 
medio de lana por ovino, se 
obtendría uña entrada de dó- ' 

.lares mayor que la obtenida 
con los empréstitos extranje-- 
ros lesivos de la. independen
cia nacional.

(4) Que, la famosa ley 480 
de Estados Unidos es un pro
cedimiento para vender los 
.^productos norteamericanos a 
un precio , dé "dumping”,, por . 
debajo de los precios interna-' 
clónales, y . con el dinero asi 
obtenido financiar, dentro de 
cada país, actividades que in
teresan, al comercio y a  la 
penetración, yanquis.

. (S) Que el 12 dé Agostó 
de T815 decía José Artigas en . 
dota ¿1 Cabildo Gobernador . 
de Mbntevidéó, luego dé dar
le instrucciones sobré las con
diciones a qué debían some
terse los barcos y comercian- 
tés ingleses: “S I ; no le áco- .. 
tnodá (al Comandante Inglés). . 
Saga Ud. retirar. todos, sus . 
juques de estas costas, qué yo 

' abriré el comercio con quien 
más nos convenga”.

■ (6) Que cuando en un país
comienza a perseguirse al' So- 
cialismo, como ahora en el 

-Uruguay, es evidente que las 
cláses dominantes vett en pe
ligro sus privilegios.

(.7) Que Patricio Lumum- 
ba, conductor de las masas 
populares del Congo, escribió; 
poco antes de ser asesinado, 
una carta a  su esposa en la 
que .se leen estos párrafos: 
“Te escribo estas palabras .sin
• saber si llegarán a ti y si es
taré vivo cuando las leas... 
La brutalidad, los vejámenes,

vias . torturas jamás .me han 
forzado a implorar., gracia;

• prefiero .morir con la cabeza ,
: alta, con la fe indestructible
• y la confianza profunda en. 
e l . destino de nuestro país,

• antes que vivir en sumisión.”: :
W  Que lá lucha “por la 

y;,liberación, contra ía entrega”, 
eg invencible.

El otro rostro de
los hechos políticos

Ofensiva contra el Presupuesto
g L  nuevo Ministro, de Industrias;, doctor De Brum Carbajal cada semana 

bate su propio record La anterior —primera de su gestión—, anunció qüe 
buscaría a un militar “enérgeo y de cara bien fea” para designarlo interven
tor de Subsistencias, que la represión contra los especuladores sería "terrible” 
y, con'tal finalidad, encargó tareas inspectivas a la policía y al ejército. Al 
(inálizar'la semana ya admitió, sin excesivas novedades en máter.a de re
presión, “que el sistema policial en un estado de derecho es el último recurso”.

Ei novel Ministro aparenta no graduar sus declaraciones. En un reportaje, 
televisado criticó duramente el Presupuesto nacional, expresando textual
mente, entre otras cosas: “Desde el primer momento he manifestado al Pre
sidente mi oposición a: este Presupuesto, qué no podemos pagar, ni man
tener”.

“Este Presupuesto ‘salló del caos, agregó, subrayando que “el propio Char- 
lone ha dicho que si hubiera ingresado antes al Ministerio el Presupuesto 
aprobado habría sido muy distinto.”

Cinco interpelaciones han sido planteadas
QINCO interpelaciones (cuatro en 

Diputados y .una en el Senado) 
han sido planteadas en la semana. 
Vasconcellos planteó el anunciado 
llamada & Sala de Luisi para que ex
pliqué la posición uruguaya ante la 
tramitación del comercio de pesca 
y el de conservación de recursos na
turales del Atántico Sur suscritos 
entre Brasil y Argentina.

Los. legisladores del Erente Izquier- 
dá llamaron a Sala al Ministro Char- 
l¡óné para que expliqué los acuerdos 
con el Fórido Monetario, los compro
misos con la banca extranjera* y 
otros. temas económicos. .. .-

García Pintos (nacionalista, Mo
vimiento .de Rocha), llamó a sala al 
Ministro Flores Moras para que ex
plique la política sobre producción 
lanar y la incidencia fiscal en la ci
tada producción.

Giorelló Abelendi y Hernández in
terpelarán a De Brum Carbajal (In
dustria) con el fin de que explique 
la política de precios y la gestión de 
Subsistencias.

Alembert Vaz, por último, obtuvo 
votos para obligar la asistencia a Sa
la de los M nistros Flores Mora, In
dustria y De Brum Carbajal.

La Cámara de Diputados rechazó, 
sin embargo, por 26 votos en 46, una

Acto en el 
Palacio Sud América

É*N momentos dé eritrar en má
quina- esta- ed pión debe cp- 

ipenzar en el Palacio. Quid América 
un acto ■ público, organizado por el 
Movimiento de Izquierda Nacional.

. Harán uso de la palabra en el 
mismo.: Reynaldo Gargano, el re
presentante . socialista. . argentino 
Juan Carlos .Coral,, el integrante, 
del Comité Central del Partido So
cialista de Chile, Luis Jerez, el 

.profesor Vivian...Tríassy,.el doctor 
José Pedro Cardoso.

Ha llegado,, además, a Montevi
deo, la, diputado socialista R. Lazo, 

En próxima edición. IZQUIER
DA publicará, una síntesis del acto- 
que maroa el. punto de..partida, de 
una movilizac'ón contra el decreto 
liberticida del 12 de diciembre, fir
mado por Pacheco Areco y Leg- 
nani y  fruto :.del alineamiento del 
gobierno en la. linea, del .imperio.
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interpelación al Ministro Legnanl 
sobre torturas policiales y prohibi- 
ciónde partidos y publicaciones.

Se espera, además, que una inter
pelación al Ministro de, Turismo, que 
planteó Beltrán, permitirá la cen
sura al Ministro Carrere Sapriza, ya 
que importantes sectores colorados 
que conocen errores en su gest.ón no 
están dispuestos a defenderlo.

En e l . Senado habría, asimismo, 
votos suficientes para el Congreso.

No por mucho cacarear
£ L  sábado último, el diario del Mi

nistro del Trabajo apareció con 
un título destacado en primera pági
na: “El Puerto no será paralizado”, 
e informó sobre lá radical firmeza 
del gobierno frente a un paro de los 
trabajadores de la lana, que recla
man el cumplimiento de un convenio 
laboral firmado por los patronos, 
anunció que la tropa cargaría la lana 
a los barcos.

El ejército entró a las barracas, 
cargó los camiones militares —ya que 
los camioneros no aceptaron actuar 
como rompehuelgas—, y se dirigió al 
puerto. Pero allí los estibadores ex
plicaron que no realizarían tarea al
guna mientras el ejército estuviera 
en el puerto. Los camiones cargados 
con lana se retiraron del recinto por
tuario y el trabajo de carga —con 
excepción de lana—, volvió a su ritmo.

Otro acusador que 
no dará nombres

ET, doctor De Brum adolece de cler- 
ta  firmeza facial para presentar 

algunas afirmaciones. Sin mirada de
masiado sostenida, declaró, por ejem
plo, esta semana, que los trabajado
res de la lana “han sido conducidos 
por agitadores”; “se trata de gentes 
foráneas —agregó—, o,, si son uru
guayos han sido distorsionados en su 
mentalidad”.

Con la misma soltura, refiriéndose 
a reivindicaciones de esos trabajado
res —no a Bunge y Bom ni a los 
grandes latifundistas—, afirmó que 
“aquí nadie debe pretender comen 
plato lleno”.

También se pronunció en favor de 
“una política salarial controlada”.

>  vi--

Sometido a proceso
F L  gobierno de Eduardo Frei, 

Montalvá;. convócó' y pudo 
reunir a importantes sectores d'ei 
pueblo’ Chileno con.'la promesa' de 
uña revoluCióñ en libertad. Actual
mente)'sin embargo,'Fréi . ha de
mostrado que .la promesa nó p a -: 
saba' de una estafa, demagógica. 
Que él cobre continúe, en' buena ' 
medida,' en manos de explotadores 
extranjeros, se haya.'baleado' ma
nifestaciones obreras ' prpvocándq 
la muerte de'trabajadores, que se.' 
piét'end'a lá. limitación dé'iíos Sá-' 
iários.'o se. actúe, en América La
tina- en Bromea „déT impér.Í£lisai&' 
ñqftéáiuericáno no . resulta, 'p  ó i* 
c-Térto"; ningún, cambio de estruc- ' 
túras para Chile.1
..Pero la represión ha llegado a 

extremos. El s e n a d o r  socialista. 
CárloS Altamirano ha- sido-encar
celado porque' en una' conferencia 
qüé pronunció en la' 'Universidad • 
de GonCépclón dijo que-‘‘.los ejér- 
citós latinoamericanos actúan bajo ' 
la' égida dé l; Pentágono”:. El epi
sodio define “la libertad” . del ré
gimen de Frei, varias de cuyas 
figuras han renunciado ya del’ 
Partido Démócratacristiano ¿1 com
probar que toda' su prédica sólo 
buscó frenar el proceso revolucio
narlo eñ ’ Chile. f

Y además
' ■—Á mediados’ dé'abril sé'restable
cerá la .'prohibición dé lá' faena y 
venta dé é'arne' üuranté. algunos días 
de la.semana. Como otras veces --y 
Siii qüe el gobierno haya estudiado 
los problemas a crearse^-, “se véstirá 
a un santo para desvestir a otro”: 
El-Anglo, si ¡no, trabaj a a • ritmo pleno 
comenzará a registrar pérdidas. Y el 
Fr-igonal no dispondrá de entradas 
suficientes, previéndose que ya en 
abril sele presentarán problemas pa
ra el: pago, a sus trabajadores.-. .

—Un vocero del Partido Colorado 
—el diario Hechos— anunció esta se
mana* que renunciará el 'Ministro Luí- 
si, se realice* o no ia interpelación 
que anuncia el senador Vasconcellos. 
Le sustituiría el- doctor'Legnani —to
da una garantía de qué las cosas se 
harán mal—, y la vacante del Minis
terio del Interior seria llenada con 
Fermín Sorhueta o el ¡Coronel Cos- 
tanzo, actualmente diputado. '

—Se entiende que el propio- Presi
dente de la República, en los próxi
mos días enviará al Parlamento uh 
proyecta sobre salarios. El * de- Acosta 
y Lar a fracasó. Pero los intereess que 
y Lara fracasó. Pero los intereses- que 
con el Fondo continúan presionárido. 
El Presidente dé la Cámara de In
dustrias declaró, én reciente' repor
taje, qúe “no es posible aceptar au
mentos de -salarios -iguales ál aumento 
del costo de la vida”
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¿N  un momento particularmente 
apremiante para la revolución 

guatemalteca, cuando la guerra oivll 
alcanza su mayor agudeza, a la vea 
que la crisis Interna del movimiento 
revolucionarlo llega a su climax, los 
compañeros comandante Camilo Sán
chez, capitanes Pablo Monsanto y So
corro 81cal y los tenientes Androcles 
Hernández y Ramiro Díaz, Jefes gue
rrilleros del Frente Edgar Ibarra y de 
la resistencia de la Zona Central, nan 
asumido la histórica responsabilidad 
de romper públicamente, a nombre 
de las Fuerzas Armadas Rebeldes 
(FAR), toda vinculación orgánica e 
ideológica con el Partido Guatemal
teco del Trabajo (PGT) y de consti
tuir la Comandancia de las FAR co
mo organismo lndepend'ente y cen
tralizado. Esta medida necesaria y 
profundamente revolucionaria en su 
contenido determinará decisivamente 
la perspectiva y futuro desarrollo de 
la guerra revolucionarla que el pue
blo guatemalteco l i b r a  contra sus 
opresores. Es una medida que está en 
la linea de la mejor trad'clón del 
Frente Guerrillero Edgar I b a r r a  
(FPGI) y de todo el movimiento gue
rrillero guatemalteco.

Imposibilitado de estar presente en 
el lugar de los hechos, me ha tocado 
no participar con mis compañeros en 
la decisión final de esta medida, que 
apruebo en todas sus partes e impli
caciones y que considero, además, im
prescindible para llevar a cabo los 
reajustes que se hacen imposterga
bles a fin de trasponer, de una vez 
por todas, la fase crónica de inci
piente desarrollo guerrillero a que 
imperdonablemente permitimos que 
nuestra guerra revolucionaria de li
beración fuera conducida por la equi
vocada y oportunista linea de orien
tación general determinada por un 
grupito de viejos dirigentes del PGT 
—que hasta hace pocos meses logra
ron influir con su política en las filas 
revolucionarias—, y por los errores 
que nosotros mismos hemos cometido.

Ese impedimento no Justificaría, 
por si solo, la necesidad de esta de
claración personal que ahora hago, 
sobre todo cuando se trata de apro- 
brar, como he afirmado arriba, la ac
tuación de mis compañeros en todos 
sus aspectos y consecuencias. Pero es 
preciso salirle al paso y cortar de 
tajo toda una campaña de especula
ciones y murmuración que con el pro
pósito de sembrar desaliento e inse
guridad han venido fomentando, al
rededor de mi persona y mi posición 
actual en el movimiento revoluciona
rio, algunos órganos de prensa al ser
vicio del imperialismo, too principales 
voceros de n u e s t r o s  enemigos, sus 
agentes gratuitos y los enemigos em
bozados. Esta campaña ha oreado ya 
dudas entre algunos amigos y com
pañeros, que han sido, inconsciente
mente, las primeras victimas de la 
confusión y la maledicencia. Ahora 
es cuando más claras deben quedar 
las cosas.

En conferencia de prensa y dife
rentes comunicados, los esbirros Ara
na Osorio y Sosa Avila han anuncia
do mi muerte o desaparición; las 
agencias noticiosas extranjeras que 
funcionan en Guatemala han espar
cido esta espeoie por el exterior. Pe
riódicos de Nicaragua han dado parte, 
el pasado mes de diciembre, de mi 
muerte, mientras la prensa y la UPI 
han hecho públicas desde Costa Rxa 
mi captura y expulsión de aquel pais; 
en otros países del continente se ha 
especulado públicamente con mi pre
sencia secreta en ellos, y reciente
mente la AP, recogiendo informacio
nes que le proporcionó una de las 
pandillas antlcomunlstas que funcio
nan en nuestro país, ha ecnado a ro
dar por el mundo la notloia de que 
se me habia destituido de la jefatura 
de las FAR. No hace falta mucha 
perspicacia para percibir que el ob
jetivo de tal campaña es crear la 
desconfianza, la inseguridad, la sen
sación de que el movimiento revolu
cionará guerrillero de nuestra patria 
se encuentra descabezado, o minado 
y dlv d'do por rivalidades Internas, 
pero de todas maneras. Incapaz de 
recuperarse y de salir victorioso de 
los próximos enfrentamientos, con
denado en definitiva a una futura y
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cierta parálisis y destrucción. Es una 
de las tretas de la “guerra sicológica” 
yanqui, complemento político de su 
estrategia antiguerrillera, que tratan 
de aplicar, auernanao algunos ele
mentos de verdad con las más absur
das Invenciones, paia formar un cli
ma generalizado de ince-tidumbre, 
desalíenlo, incredulidad, sabiendo que 
son todavía muchos los susceptibles 
a dar crédito a las Informaciones 
entre más sorprendentes y espectacu
lares sean. El “Imparcial”, uno de 
los voceros de esia campaña, ha lle
gado a insinuar una guerra fratri
cida entre loe revolucionarios.

“Tal parece que los revolucionarios 
se están tirando los trastos a la ca
beza", decía hace pocas semanas. Y 
ahora que hay un elemento de ver
dad: n u e s t r o  rompimiento con el 
PGT, debemos aclarar todo lo que 
respecto a este hecho hay, y recha
zar, parar en seco, toda especulaoón, 
toda murmuración, sin base, todos los 
reflejos Ingenuos o Inconscientes que 
«Has puedan producir, porque todo

ello lleva agua al mismo molino: el 
dél enemigo.

La ruptura definitiva que ahora se 
ha producido entre las FAR y lo que 
queda de lo que fuera el aparato del 
PGT no es un suceso inesperado o 
fortuito; a muy pocos tomara de sor
presa, pero nadie debe quedarse sin 
tomar posición frente a él por falta 
de elementos y nadie debe elegir equi
vocadamente p o r  confusión. Este 
rompimiento no es un choque fratri
cida, no es tampoco una pugna por 
poslc.onea. Es la culminación de un 
proceso da depuración perfectamente 
natural en el desarrollo histórico de 
una revoluoión que avanza. La nece
sidad de este desprendimiento fue 
prevista desde octubre de 1064 por el 
FGEI en su Carta, y estuvo, desde 
entonces, varias veces a punto de 
ocurrir. i w m

Fue un proceso de divergencia, pri
mero, y de pugna, después, entre dos 
concepciones y dos actitudes ante la 
guerra, ante la revoluoión, ante el 
pueblo, determinadas ambas por b o a *
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das ralees de ciase y un momento 
histórico. Por un lado, la concepción 
revolucionarla que ve en la guana 
el Instrumento y el método para que r 
el pueblo tome el poder en sus ma
nos, para liberarse a si mismo y hacer 
su revolución: la revolución socialis
ta, y que por lo tanto no teme que 
esta guerra sea total, larga, cruenta 
y generalizada. Una visión radical, 
revolucionarla, audaz, joven, dinámi
ca. Por otro lado, la concepción seu- 
dorrevoluclonarla, que no oree que el 
pueblo tenga capacidad para tomar 
el poder en sus manos, que confia en 
la capacidad de la burguesía para 
dirigir un régimen democrático de 
capitalismo estatal que avance paci
fica, evolutiva y tranquilamente al 
socialismo, y que por lo tanto teme 
a la guerra, desconfia de la posibili
dad de ganarla, prefiere un camino 
de sucesivos desplazamientos de fac
ciones burguesas en el poder hasta 
llegar a una combinaoión que les dé 
cabida, que les dé participación. Bajo 
la presión de los acontecimientos y 
del sentimiento popular, esta concep
ción puede llegar a aceptar una gue- 
rrita limitada, estática, ~ lndeí'nida, 
que además pretende usar como ar
gumento político para que la burgue
sía le reconozca el derecho de parti
cipar en el poder.

Una visión, s u m i s a ,  oportunista, 
pusilánime, caduca, pasiva. IA ,recti
tud revolucionaria es prever losácon- 
tecimlentos para aotuar antes y dar
les la forma que conviene a la revolu
ción. La actitud seudorrevoluciohárla 
es cerrar los ojos ante los aconteci
mientos y cerrárselos al pueblo con 
la esperanza de que de esta manera 
las nuevas sacudidas no lleguen a 
ocurrir.

Esta divergencia y pugna ha trans
currido en nuestra patria rntnnca- 
damente y produciendo muchos do
lores y pe-didas. Hemos perdido vi
das, hatadas y oportunidades que pu
dieron haberse evitado unas y ganado 
las otras fiara la revolución, para el 
pueblo. Razón de más para poner fin 
a  esa sorda, tortuosa y estéril pugna 
intema, cuya agudización progresiva 
probó suficientemente la imposibili
dad de unidad o acuerdo, entre prin
cipios tan discordantes. 81 hay algo 
ahora que podemos y debemos re
prochamos en relación a la ruptura 
que se ha producido es. precisamen
te, no haberla llevado a cabo antes, 
siendo, como fue, p-evista con mucha 
anticipación como camino para re
solver las irreconciliables diferencias 
del movimiento revolucionarlo, para 
librar de sus ataduras al movimiento 
guerrillero. Debemos reconocer auto
críticamente que, consciente e Incons
cientemente contribuimos, en algunas 
ocasiones, a impedir que este des
prendimiento ocurriera cuando ya era 
necesario y posible. Se ha llevado a 
cabo a tiempo, cuando ya nada podía 
detenerlo o evitarlo, salvó la claudi
cación de los revolucionarios, y  esto 
es totalmente imposible.

Por otra parte, esta ruptura corres
ponde plenamente a una ley histó
rica, que lejos de ser ajena a la ex
periencia revolucionaria mundial ha 
sido ejecutada en el momento opor
tuno por todos los revolucionarlos 
verdaderos, empezando por Marx y 
Lenin, que no vacilaron en romper 
con los oportunistas, porque, con el 
avance de la revolución a etapas más 
álgidas, se hace necesario librarse de 
los individuos, grupos o corrientes 
que, incapaces de encarar la luche 
cada vez más encarnizada, pretenden 
detener el desenvolvimiento de ja re
volución. evadir sacrifloios y respon
sabilidades. En un proceso de guerra 
este lastre cuesta incontables vidas 
y sufrimientos, retrasa la victoria y 
provoca reveses. No hablamos por ha
blar. Podemos probar lo que decimos 
simplemente echando una ojeada a 
la reciente y breve historia de nues
tra guerra revolucionaria.

Sabido es que ninguna, absoluta
mente ninguna operación militar de 
nuestra lucha armada ha sido hasta 
ahora inspirada, guiada o dirigida, 
ni directa ni indirectamente, por « 
grupo dirigente d»l PGT que se auto- 
nombra partido. Nunca se preocupa
ron en estudiar los problemas de U

(Pasa a la pág. siguleots).
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La voz
de la guerrilla 
guatemalteca
(Viene de la página 6). 
guerra ni sus leyes, jamás hicieron 
el intento de analizar las experien
cias obtenidas de los combates del 
pueblo, en ninguna oportunidad se 
ocuparon en concebir siquiera un es
quema estratégico p a r a  la guerra. 
¿Cómo han pietendido dirigir una re
volución cuya via, aceptada de pala
bra por ellos mismos, es la guerra?

Pero hay mucho más. Algunos de 
ellos han dicho que si no constituyen 
la vanguardia “práctica” lo son ideo
lógica y politicamente. Revisemos los 
acontecimientos que de una u otra 
manera constituyen la cadena de su
cesos políticos que han marcado un 
rumbo y determinado los sesgos de 
nuestra guerra revolucionaria.

El 6 de febrero de 1962 marca el 
inicio consciente de la guerra de gue
rrillas en nuestro país, en el sentido 
de consistir en una lucha armada que 
tiene por escenario el campo, que 
cuenta con el apoyo político y social 
del campesinado y que se efectúa 
inicialmente por una fuerza militar 
irregular, rudimentaria y de número 
limitado. Esta a c c i ó n, comandada 
por los entonces tenientes Marcos 
Antonio Yon Sosa, Luis Türcios Lima 
y Luis Trejo Esquivel, dejó en esta 
ocasión también sentada la persona
lidad pública del Movimiento 13 de 
Noviembre. El impacto nacional que. 
produjo hizo madurar las condiciones, 
para la. rebel ón popular de m °rzo- 
abril dé aóuel mismo año, profundo 
sacudimiento popular que determinó 
definitivamente el curso de la revo
lución guatemalteca. Como sabemos, 
esta rebelión, mantenida durante dos 
meses por las mas°s urbanas, sin di
rección definida, sin orientación clnra 
y sin organización adecuada, fue fi
nalmente dominada por el gobierno 
de Idigoras.

En diciembre de 1962, por iniciativa 
del Movimiento 13 de Noviembre se 
fundaron las primeras FAR concebi
das como la alianza polít'co - militar 
entre el M-13. el PQT y el Movimien
to 12 de Abril, residuo universitario 
de las movilizaciones de marzo-abril. 
El 18 de octubre de 1964 ante el cis
ma oue surgió entre el M-13. cuya 
dirección fue por entonces copada 
por elementos trotskistas extranjeros, 
y el PQT, con una oarta dir'gida a 
ambas organizaciones, el Frente Gue
rrillero Edgar Ibarra se defin’ó como 
una fuerza revolucionaria de fiso
nomía propia, con un enfoque dis
tinto, militar y políticamente, de los 
sustentados por el PGT y el 13 de 
Noviembre, de cuyos senos surgimos 
sus componentes originales.

En marzo de 1965 desoués de haber 
renunciado del M-13 el comandante 
Luis Turclos Lima, en renreeent°o ón 
del FGEI, convocó a una conferencia 
a los dirigentes del PGT y de la JPT 
asi como a los jefes de d'stintas zonas 
de resistencia crue venían funcionando 
más o menos dislocadamente a con
secuencia del cisma ocurrido en las 
primeras FAR De este cónclave sur
gió el Centro Provis'onal de D’rec- 
ción Revolucionaria de las FAR. un 
intento pqsteriormente desvirtuado y 
fracasado de unif'car el movimiento 
revolucionario y darle al movimiento 
guerrillero una dirección y jefatura 
centralizadas.

En ninguno de estos acontecimien
tos que han conformado un rumbo y 
determinado fases y avances objeti
vos en la aún breve historia de nues
tra guerrilla revolucionarla, una ca
dena de ráseos positivos v típicos de 
nuestra revolución, estuvo presente 
la iniciativa, la previs'ón, el'análisis, 
la inspiración ó la contribución or-
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LA H ISTO R IA  N EG RA  
DEL

PRECIO  DEL ACEITE
EL gobierno está empeñado en una 

estridente campaña contra el agio. 
La propaganda es espectacular y al
gunas decisiones pretenden serlo. Por 
ejemplo, la que i ¿terminó la inter
vención del Consejo Nacional de Sub
sistencias y puso en m nos del Ejér
cito el control de los preoos oficiales.

La ve.drd es que si el empeño es 
sincero y genuino, el Poder Ejecutivo 
tendría que comenzar por esclarecer 
el turbio proceso que ha Culminado 
con la fijación del oreólo del aceite 
nomestille suelto a, $¡ 70 el litro.

Sigamos las instancias de ese pro
ceso.

Cu ndo a comienzos de éste eño el 
Concejo Nacional de Subsistencias fijó 
el precio det aceite suelto a $ 33 el 
litro y el envasado Subió a $ 60 o 
$ 70 había un stock desconocido de 
aceite elaborado en él año anterior, 
de acuérdo al viejo costo de produc
ción que se estima ¡entre los $ 14 
o $ 15 el litro.

Las mermas ocurridas en las co
sechas de oleaginosos fueron el argu
mento para que la patronal aceitera 
—léase el trust aceitero encabezado 
por los grupos financieros Bemberg 
y Bunge y Born— reclamara del go- 
b erno un precio mayor.

El precio dsl 
aceite acaparado

Es natural que el precio del aceite 
el horado con materia prima enca- 
ecida, en virtud de la escasez pro

ducida por málas cosechas, ascendiera 
vérticalmente. Pero no es natural que 
subiera paralelamente el aceite aca
par; do del año anterior, cuando no 
hubo problemas con la materia pri
ma.

i Cuánto aceite elaborado fue rete
nido por las fábricas para crear una 
°rtific'al escasez en el oonsumo po- 
pul" r? La patronal aceitera —o sea, 
el trust— decia que poco; pero algu
nos conocedores decían que mucho.

Sub istenchs compró a los fabri
cantes m'l toncadas de aceite suelto 
a $ 32 para venderlo a $ 33 (en ri-

ganzatva de la direccin del PGT, ex
ceptuando la fund c ón de las FAR y 
del CPDR en las que participó obli
gad'  po la 'niel' t  vi de otras fuer- 
z s, y, en todo caso, su contribución 
fue la de frenar y desvirtuar el im
pulso y objetivó original, y no para 
impulsarlo y desarrollarlo En los 
otros sucesos su au'éncia fue total. 
¿Cómo es posible que la dirección de 
un partido r>ue: se def ne a si mismo 
cqmo vanguardia revo’ucionaria del 
proletariado y del pueblo. Ideológica 
y práctica, estuviera ausente de los 
sucesos revoluc'onarios más críticos, 
protagonizados por fuerzas y masas 
popu’ares, revolucionarias y progre
sistas?

Se han dado jy seguramente se con- 
'tinuarán dando excusas y Justifica- 
c’bres. pero sólo hay uná verdadera 
razón La dirección del PGT no se 
guía por una concepc’ón revolucio
naria y nunca tuvo una aotltud re
volucionarla en la práctica. No di
rigió su orientación ni su aoción a los

f

gor, según las densidades se podía 
Vender más barato) y aquéllos se 
apresuraron a envasar el aceite que 
retenían acaparado.

La maniobra de los Bemberg (acei
te “El Torero1') y Bunge y Born (acei
te "Optimo”) era clara; cuando se 
agotara el aceité suelto barato de 
Subsistencias, el público no tendría 
más remedio que recurrir al aceite 
envasado caro.

Interminables colas 
en Subsistencias

Asi fue como el suelto desapareció 
de plaza y sólo Subsistencias lo ofre
cía a interminables c.olas de castiga
das amas de casa;

Paralelamente, las fábricas debían 
presentar una declaración Jurada dé 
sus existencias en aceite..

En IZQUIERDA fustigamos esta 
política y señalamos que el trust es 
ún experimentado maestro én apañar 
declaraciones juradas.

Era tanta nuestra razón, que pocos 
dias después se decretó la interven
ción de los establecimientos fabriles, 
puesto que el aceite suelto, como el 
cojinillo del* eúento, seguía sin apa
recer. , I  .. .

¿Cuánto aceite se acaparó?
El diario “El Día” —que, por su

puesto, no es castrista, ni marxista- 
leninista— ofrece la punta del ovillo 
para averiguarlo, en su edición del 
14 de marzo próximo pasado.

Según declaraciones del ex Direc
tor de Subsistencias, Sr. Orlando Vir
gin, habría un stock de 3 millones 
de litros de aceite viejo, fabricado 
ouando el costo era de unos $ 14. que 
ahora se beneficiará con el precio 
oficial para el suelto de $ 70 el litro. 
Pero según un oficial del ejército en
trevistado por los cronistas de “El 
Día”, la intervención demostró que 
había, por lo menos, 10 millones de 
litros.

Sobre un costo de $ 14. el precio 
de $ 70 al público significa un be
neficio de $ 56 por litro, i Con 10 mi-

puntos más críticos, más explosivos y 
beligerantes del descontento popular.

Sin embargo, la direcoión del PGT 
sí estuvo presente y fue la fuente de 
inspiración directa o indirecta y el 
instrumento de impulso o de organi
zación de las siguientes medidas que 
afectaron a, la guerra y la revolución 
de manera negativa.

La formación del bloque electora- 
lista con el Partido de Unidad Re
volucionaria (PUR), medida que di
luyó muohas energías y esperanzas 
populares de raigambre revoluciona
ria cuando ya se incubaba la lucha 
armada, y que en definitiva se con
virtió en un foco de componendas y 
politiquería electoral con sectores de 
la burguesía y pequeña burguesía.

La dolorosa derrota de Concuá, 
trágica culminación de la operación 
armada que, calificada de “guerrille
ra”, fue en realidad un ensayo de 
“presón” armada tendiente a ga
rantizar la participación de elem en
tos militares de la pequeña burguesía

llones de litros acaparados, el Trust 
se embolsiló $ 560 millones de pesos 
de un manotazo I

El Poder Ejecutivo debe aclarar de
bidamente este asunto.

Si las referencias de “El Día” son 
ciertas —y no hemos leído ningún 
desmentido de las mismas— estamos 
ante un negociado repudiable y fa
buloso. El pueblo ha sido estafado, 
con lá intervención del gobierno, que 
alega un rudo e implacable combate 
contra el agio, en 560 millones de 
pesos y en beneficio de dos monopo
lios extranjeros de sucia historia de 
fraudes y man obras en el país.

Pero todávia hay más.
Según el mismo diario, algunos in

dustriales entrevistados declararon 
que el costo del aceite nuevo no sería 
superior a los $ 42 o $ 43 él litro, por 
lo que un precio al consümo cercano 
á los $ 50 seria suficiente para ga
rantizar Una gananoía razonable al 
fabricante. '

El propió Orlando Virgili —Director 
renunciante de Subsistencias—, de
claró que, efectivamente; el costo ac
tual del libró de ardite comestible 
oscilaría en los $ 43.

Dn doble y más que 
turbiVuegocíedo

¿Cómo se explica, entonces, ese 
exhorbitante precio de $ 70?

Todo parece indicar que estamos 
ante un doble y turbio negociado.

Negoo;ado por el sobrevalor exage
rado de un stock muy grande de acei
te del año anterior y negociado' por 
la fijación de un precio excesivo para 
el costo actual del litro de aceite.

Si todo esto se confirma —la fuente 
es un rotativo colorado y. por ende, 
oficialista—, se prueba, una vez más, 
que el gobierno gobierna para los 
monopolios y no para los consumi
dores.

Y, por otra parte, se desenmascara 
una campaña antiespeculativa que 
resultaría —en los hechos— indigna 
tapadera.

liberal en una supuesta “junta mili
tar”, que, según cálculos mal hechos, 
iba a sustituir al gobierno idlgorista 
a su “inminente” caída, producida 
por la rebel ón de marzo - abril, cuyo 
desenlace conocemos.

El apoyo electoral a la candidatu
ra de Jorge Toriello para la alcaldía 
de la ciudad de Guatemala, político- 
liberal de la burguesía criolla de 
muy poca simpatía popular, a fina
les de 1962, medida que no solo dis
trajo la atención y esfuerzo revolu
cionario, caldeado todavía por la re
belión de marzo-abril, sino que con
dujo a Toriello y a las fuerzas que lo 
apoyaron a una triste y previsible 
derrota política.

Ya dentro del Centro de Dirección 
Revolucionaria, cuya tarea práctica 
fundamental consistía en la consti
tución de un mando nacional v cen
tralizado para la guerra, fue Inicia
tiva de los dirigentes políticos del

1



Independiente será Cuba cuando baya desarrollado todos sus me
dios, todas sus riquezas naturales y cuando baya asegurado mediante 
tratados, mediante comercio con todo el mundo, que no pueda , baber 
acción unilateral de ninguna potencia extranjera que le impida mante
ner su ritmo de producción y mantener todas sus fábricas y ‘todo su 
campo produciendo al máximo posible dentro de la planificación que 
estamos llevando a cabo. Sí podemos decir exactamente que la fecha en 
que se alcanzó la Soberanía. Política 
nacional como primer paso,, fue el 
día en que Venció el poder .popular, 
el día de la victoria- de la Revolu
ción, es decir el 1? dé enero 4c ¿959.

ffy

Los cambios revolucionarios 

son condición insoslayable 

en el camino del desarrollo^

I A implementación de un sistema 
de planificación integral de la 

economía cubana que tuviera como 
objetivo la consecución del desarrollo 
económico y sooial del país se vio vía* 
bllizada por el triunfo de la Revolu
ción en 1959.

Fue por primera vez, a partir de 
esa oportunidad, que asumió el poder 
en Cuba un Gobierno capaz de adop
tar decisiones conforme al interés 
nacional, con p l e n a  independencia 
frente a las Influencias foráneas y 
del grupo latifundista - burgués, alia
do al extranjero.

Anteriormente, la estrecha depen
dencia en que se encontraba la eco
nomía cu Dana con respecto al capital 
norteamericano —dominio de exten
sas porciones ae las tierras más fér
tiles, de las principales empresas in
dustriales y ue servicios, recursos mi
neros, control del sistema financiero 
general, ael comercio exterior, etc.— 
servia ae base a su Ingerencia per
manente en el ejercicio de la sobe
ranía nacional, facilitada por el apoyo 
de la ciase latifundista y ios sectores 
oe la burguesía que compartían sus ■ 
privilegios como socios menores.

Durante los primeros años del pe
ríodo revolucionario .se adoptaron 
medidas encaminadas a transrormar 
las estructuras que servían oe causa 
a la situación antes qescrita, con el 
fin de movinzar los recursos nacio
nales y orientar las relaciones eco
nómicas Internacionales en favor de 
un desarrollo econoniiCo y social con 
impacto fundamental en el mvel de 
vida de las capas de bajos Ingresos.

Esta acción transformadora, que 
comenzó por la introducción de pro
fundas reiormas dentro ael status del 
sistema económico- social entonces 
-vigente, desembocó, -merced a la di
námica dél proceso, matizada tanto 
por el carácter consecuente de las 
mismas como por la oposición desen
cadenada por el gobierno norteame
ricano y los sectoies privilegiados del 
pais, en medidas más radicales de ca
rácter socialista.

Paralelamente, en consonancia con 
el sentido de los cambios que venian 
ocurriendo, se profundizó aún más 
la unidad nacional y popular en tómo 
a los objetivos preconizados por el 
Gobierno Revolucionario.

En este clima de participación pa
pular activa, se llevó a. cabo la Re
forma Agraria, la socialización ael 
comeado exterior jáe las empresas 
extranjeras, la Banca y las princi
pales empresas industriales y comer- . 
clares, y la Reforma Urbana, entré 
otras.
. A partir de 1961, apoyándose en las 

condiciones políticas, económicas y.or
ganizativas creadas como consecuen
cia del proceso descrito con anterior- 
ridad, se adoptó como Instrumento 
racional de airección ae la economía 
el sistema de planificación integral 
de la misma.

Ya en febrero del propio año se 
organizó la Junta Central de Plani
ficación, como institución encargada 
de la formulación y control de los 
planes nacionales.

Desde 1962 este sistema viene ope
rando sobre la base de planes anua
les reguladores de todo el desenvol
vimiento económico, que se elaboran 
de acuerdo a políticas de desarrollo 
a más largo plazo previamente esta
blecidas.

Al sistema de planificación oubano 
se le posibilita trabajar sobre la base 
del carácter directivo de las tareas 
económicas fijadas en el Plan como 
consecuencia de la socialización de 
los principales entes económicos. Esté 
carácter directivo de las tareas im
plica necesariamente que l.as mismas 
tengan un destinatario concreto, per
fectamente ldentlficable dentro del 
conjunto de las instituciones econó
micas, es decir, que cada tarea y los 
recursos correspondientes pera eje
cutarla sean asignados a un organis
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anuicación en Cuba
mo central empresa y unidad pro
ductiva. ^

A estos efectos se ha realizado una 
agrupación previa de las actividades 
determinadas por su Indole técnico -• 
económica, ¿si el conjunto de dichas 
actividades se clasifica principalmen
te en sectores económicos y ramas 
de producción o servicios en cada 
uno de los cuales los procesos tecno
lógicos, los insumos materiales y los 
productos terminados tiendan a pre
sentar caracteres homogéneos.

Con el objeto de brindar atención 
y de responsabilizarlo con la activi
dad fundamental de cada una de es
tas ramas v sus correspondientes sub
ramas, se ha creado un organismo 
sectorial -ministerio o instituto— 
que agrupa un conjunto de empresas, 
cuya tarea es planificar, dirigir y ad
ministrar la gestión de las d stlntas 
un'dades o fábricas en donde se pro
duce un género dado de producción 
o servicio, i

Tomando como ejemplo el sector 
industrial, podemos observar que ac
tualmente existen en Cuba 5 minis
terios —Ministerio de la Industria 
Básica, de la Minería y Metalurgia, 
de la Industria Ligera, de la Indus
tria Ahmenticia y de la Industria 
Azucarera- los que aglutinan la ma
yor parte de la producción industrial 
del país. Bay otros ministerios en los 
cuales también se genera producción 
industrial, pero no como actividad 
principal del organismo sino de apo
yo a la misma. Ese es el caso, por 
ejemplo, del Ministerio de la Cons
trucción, que administra fábricas en 
donde se producen industrialmente 
materiales de construcción, pos.bJl- 
tándose con ello ;la integración bajo 
una sola dirección de los procesos de 
producción, abastecimiénto y consu
mo de dichos materiales por eLorga- 
nismo encargado de realizar la ma
yor parte de las construcciones na
cionales.

1. ORGANIZACION D E  L A  
PLANIFICACION

Como ya se indicó, en la estructura 
organizativa de la economía cubana 
existen tres niveles perfectamente de
limitados. El primero d¿ estos niveles 
corresponde a los Organismos Eco
nómicos Globales, cuya función se 
centra fundamentalmente en la pla
nificación y control de la actividad 
productiva o de servicios, 6in ocupar
se directamente de su ejecución. Aquí 
tenemos a la Junta Central de Pla
nificación ya mencionada, el Banco 
Nacional de Cuba y el Ministerio del 
Trabajo. Un segundo nivel, ya es
trechamente asociado a la naturaleza 
material de las diversas actividades, 
está constituido por los Organismos 
Económicos Sectoriales y las depen
dencias gubernamentales que están 
vinculadas ai proceso económico na
cional a través de la prestación de 
servicios de índole social no asociados 
directamente al proceso de produc
ción material.

Como ejemplo de los primeros, te*- 
nemos el Instituto Nacional de la Re
forma Agraria, el Instituto Nacional 
de la Pesca, los 5 Ministerios indus
triales, el Ministerio de Transportes, 
el Ministerio de la Construcción, etc., 
y  entre los segundos, podemos anotar 
el Ministerio de Educación, el Mi
nisterio de 8alud Pública y otros,

El tercer nivel corresponde a las 
Empresas Estatales adscritas .a los 
respectivos ministerios, que constitu
yen el eslabón inferior del sistema de 
planificación y están encargadas dé la 
ejecución material del proceso pro
ductivo ® “Uvés de sus distintas uni
dades de producción. Obviamente que 
&1 nivel d® cada una de estas unida
des, sean Pinjas agropecuarias o fá
bricas, i* Atontan operativamente

los planes de producción, abasteci
mientos, financieros, etc., y se realiza 
la labor de control y registros pri
marlos.

Z. PROCESO DE LOS TRABAJOS 
DE PLANIFICACION

Partiendo de las Directivas de Go
bierno —encuadradas en las políticas 
previamente formuladas— los progra
mas de desarrollo perspectlvo y el 
comportamiento real de la economía 
durante el año que comienza, se ini
cian desde los primeros días del mes 
de enero las labores de formulación 
del plan que regirá al siguiente año 
natural. En la primera etapa se trata 
fundamentalmente de brindar una 
estimación de los balances económi
cos más importantes que permitan 
correlacionar las tareas y los recur
sos, además de la distribución del 
producto bruto entre la acumulación 
y el consumo personal v social.

Independientemente del estudio de 
los principales puntos de estrangula- 
miento de la economía, como son las 
exportaciones e importaciones, la pro
ducción agropecuaria, la producción 
industrial nacional, la capacidad de 
construcción, etc., se analizan tam
bién los limites que debe alanzar el 
uso de los productos llamados “bá
sicos”, o sea aquellos abastecimientos 
más decisivos y que ulteriormente 
servirán como principal antecedente 
para elaborar los balancés materiales 
de fuentes y uso de estos productos.

Ya en esta etapa inicial de la ela
boración del plan, se efectúa una 
selección de las tareas de mayor prio
ridad, para las cuales se determinan 
los recursos nacionales e Importados 
más importantes, garantizando el lo
gro de los segundos mediante su ubi- 
cac ón en aquellos países con los que 
existen convenios de intercambio co
mercial que aseguran la oferta re
querida.

El cálculo de los marcos de impor
tación disponibles, basado en la ca
pacidad de exportación y en las po
sibilidades de financiamiento exter
no, permite determinar el nivel ge
neral de actividades y la nominallza- 
ción de necesidades especificas de 
productos por países para las tareas 
directivas.

La determinación de estas cifras 
preliminares se realiza en estrecha 
vinculación con el Ministerio de Co
mercio Exterior y en ella participan 
también los organismos centrales y 
las empresas, definiendo los recursos 
materiales de importación necesarios 
para la ejecución de las tareas direc
tivas y las restantes.

Adicionalmente, se comienza a ba
lancear la composición estructural 
del fondo de consumo, ajustándose la 
oferta de producción nacional de es
tos bienes a las disponibilidades de 
insumos, fijándose los niveles míni
mos de importaciones y realizándose 
las primeras asignaciones tentativas

a los organismos del Estado a través 
de los cuales se efectúa el consumo 
social.

Toda esta etapa inicial del proceso 
de planificación no se ciñe exclusi
vamente a la formulación de los ba
lances macroeconómicos más gene
rales que caracterizan muy sumaria
mente el comportamiento de la eco
nomía, sino que comprende también 
la concreción de los factores y recur
sos materiales asociados al cumpli
miento de las directivas de produc
ción, las inversiones de continuación 
y aquellas que responden a la am- 
pllac ón de capacidades para asegu
rar dichas directivas, así como a los 
volúmenes ds oferta de bienes de con
sumo que aseguran el crecimiento 
factible del nivel de vida en el pe
riodo plan'ficado.

Si bien las cifras preliminares po
nen el acento principalmente en de
terminar los límites y proporciones 
dentro de los cuales deben enmar
carse los niveles de actividad, elabo
rándose, por lo general, sobre la base 
de agregados sectoriales, ya conlle
van un elevado grado de desglose que 
permite fácilmente arribar, después 
del análisis de su consistencia, a las 
llamadas “Cifras de Control”.

La Junta Central de Planificación 
remite, entonces, a los organismos 
centrales dichas Cifras de Control, 
constituidas por un juego de indica
dores que establecen los parámetros 
a los aue se deberán ajustar las ac
tividades de los organismos. Esta es 
la primera versión del Plan, e intenta 
conseguir un determinado grado de 
eficiencia en la gestión económica de 
los organismos fijando tareas que su
pone minimas, por una parte, y re
cursos máximo# por otra.

En efecto, las Cifras de Control 
comprenden los parámetros de pro
ducción de productos básicos y se
leccionados, acopio, abastecimientos, 
inversiones, financieros, etc., la ma
yor parte de los cuales poseen ca
rácter directivo mínimo.

De esa forma se exige que los or
ganismos encaminen sus actividades 
dentro de programas bien estableci
dos, que fijen con detenimiento los 
objetivos de producción en cantidad, 
surtido, calidad, fechas de entrega, 
que las necesidades de abastecimien
to estén bien calculadas y su cober
tura sea factible, que no se acumu
len inventarios excesivos, que las in
versiones estén bien fundadas en 
términos de documentación técnica, 
aseguramiento de equipos y capaci
dad constructiva, que se mejoren las 
normas de consumos materiales y se 
produzcan al máximo sustituciones 
de las importaciones de áreas de 
moneda escasa, etc.

Los organismos centrales y empre
sas, con posterioridad a la recepción 
de las Cifras de Control provenientes 
de la Junta Central de Planificación, 
inician un intenso periodo de 
trabajo interno que culmina en la 
presentación a la Junta de las lla
madas discrepancias, referidas ma
yormente a la estrechez de los re
cursos asignados. Dichas discrepan
cias pueden conducir a que la Junta 
Central de Planificación revise las 
asignaciones, ajustando tareas con 
recursos y, lograda la subsiguiente 
compatlbilizacton general del Plan, 
emita su segunda versión o “Cifras 
Direotivas”. Con ulteriores rectifica
ciones y ajustes menores las cifras 
Directivas finales son presentadas co
mo plan definitivo al Gobierno ai 
cierre del año y entran entonces en 
vigor desde el primero de enero.

3. DIFICULTADES: EL ATRASO 
HEREDADO Y LAS AGRESIONES 

DEL LMPERIALISSMO

8e concluye sin dificultad, a par
tir del esbozo que se he realizado, 
tue la planificación coate sistema dg

dirección de la economía se encuen
tra plenamente consolidada en Cuba. 
De hecho las únicas dificultades con 
que tropieza esta disciplina para su 
cabal ejercicio son precisamente 
aquellas que derivan de las propias 
condiciones de atraso económico pa
ra cuya superación se la utiliza —in
suficiente desarrollo de las fuerzas 
productivas, escasez de personal cali
ficado, debilidad de las propias téc
nicas, etc,—, así como de las agre
siones que en el plano económico y 
aún militar ha venido sufriendo el 
país por parte de los circuios gober
nantes estadounidenses.

4. ESTRATEGIA DEL DESARROLLO 
SOCIALISTA DE CUBA

Estas dificultades, entre otras co
sas, han tenido como consecuencia el 
hecno de que la selección de una li
nea de desarrollo impliqúe parucu- 
lai mente un proceso de esfuerzos e 
internos, ae errores y correcciones.

asi, después de una primera etapa 
en que se concibió la política econó
mica afincada en la idea tradicional 
que asoc.a el proceso de aesarrono 
con un graag deciente de industria
lización como consecuencia de la 
cual se fomentó la sustitución de im
portaciones industriales manufactu
radas y jse proyecto un desarrollo 
acelerado sobre la base de enfatizar 
el sector productor de medros ae pro
ducción, análisis mas realistas ae ras 
condiciones concretas de Cuba, lo- 
grauos en buena medida como con
secuencia de la experiencia ganada, 
condujeron a nuevas concepciones 
que hoy dra impregnan la estrategia 
oe desarrollo del pais.

En forma breve diremos que estas 
concepciones catalogan al sector 
agropecuario como pivote alrededor 
aei cuai sentar las bases para un 
procedo sostenido de crecimiento eco
nómico que incluya la propia indus
trialización. Son sobradas las moti
vaciones para ello. En primer lugar, 
si sitúa la disponibilidad de recur
sos naturales, y. más específicamente, 
la tierra. En erecto, a más de las po
sibilidades latentes en extensiones 
de tierra sin cultivar —del orden del 
20 por ciento de la superficie apta 
para ello— se suman las reservas de 
rendimiento de las actualmente en 
explotación.

tíe trata de la eficiencia compara
tiva en la utilización de los recursos 
al objeto de maximizar el crecimien
to de la economía en el tiempo más 
breve posible. En estas circunstan
cias, sin la adecuada disponibilidad 
de fuerzas de trabajo calificada y de 
insumos corrientes (téngase presen
te el carácter extremadamente abier
to de nuestra economía, lo que hace 
altamente dependiente su operación 
cotidiana del comercio exterior) el 
proceso . inversionista debe estar 
orientado hacia la obtención de pe
riodos rápidos de maduración y ren
dimientos altos a corto plazo. De otra 
parte, los coeficientes de insumos 
importados ¡del sector agropecuario 
son sustanclalmente inferiores a los 
del sector industrial (aproximada
mente la tercera parte),-por lo que, 
aún existiendo capacidades ociosas 
en este último —sin siquiera entrar 
a considerar la prioridad del desti
no de esas producciones— la eficien
cia relativa da la agricultura en el 

(Pasa a la pig, i$>



Ib guerra sucia

westmoreland
o ei melancólico camino 
tiel regreso

ETL relqvo del general Wi- objetivos, mientras el enemi- 
lliams Westmoreland es go ha fracasado tristemente”, 

un hecho tan expresivo, que El 22 de noviembre de 1967: 
sigue concentrando la aten- "La batalla ae DaK lo  es el 
ción de los comentaristas mi- imcio ae; la gran derrota del 
litares de distintos países. Un enemigó”, 
resumen de las opiniones del El 23 de noviembre, 1967: 
ex comandante americano en "El fin comienza a acercarse, 
V i e t n a m señala, gráfica- En 1965, el enemigo estaba 
mente, la curva descendiente venciendo. Ahora está per- 
de las esperanzas de Esta- diendo. P o d r e m o s  reducir 
dos Unidos en la "guerra su- progresivamente, el nivel de 
cia”. nuestra participación en la

Al asumir su puesto, el 20 lucha, dentro de dos años 
de junio de 1964, dijo West- o menos", 
moreland: “Soy optimista. Es- La ofensiva vietcong del Tet 
tamos realizando progresos”, ha obligado a Westmoreland 

El 14 de ■abril de 1955, ha- a cambiar de tono, 
blando a los “marines” en la El 1? de febrero de 1968, 
base de Phuoc Than, expre- en Saigón: “La ofensiva fue 
só: "Vuestro país comienza a un acto traicionero del ene- 
vencer la guerra. Este es el migo, pero confío en que las 
momento de que seamos más ofensivas posteriores s e r á n  
agresivos y asumamos la ofen- aplastadas”. . 
siva”. El 12 de marzo de 1968, en

Phu Bai: “Preveo luchas ma- 
E1 28 de abril de 1967, yores y más violentas. El ene- 

cuando fue recibido como un migo ha aumentado sus fuer- 
héroe nacional en el Congre- zas en casi cinco divisiones, 
so de Estados Unidos, dijo: Esas fuerzas son formidables
“Apoyados por la determina- y pretendemos enfrentarlas”, 
ción, la confianza, la pacien- El 23 de marzo de 1968, al 
cia y la ayuda constante de anunciar —ahora si, melan- 
nuestro país, triunfaremos en cólicamente— su reemplazo: 
Vietnam pobre el agresor co- “Debo admitir que es con sen- 
munista”. tlmiento de pesar que aban-

E1 13 de julio de 1967, se- dono el comando. Dejo la ba- 
ñaló en Washington: “Hemos talla sin terminar y la paz 
alcanzado casi todos nuestros sin haberla restablecido”.

el milagro vietnamita 
más grande que el prodigio 
de los M il

|  A propaganda americana rodeó de misterio y especu-
lación a los aviones F -lll, considerados como un mi

lagro de lá técnica aeronáutica moderna.
El F -lll ha solucionado el problema de las alas de 

geometría variable —rectas para las maniobras de ate
rrizaje y en flecha para el vuelo—, puede operar en cual
quier tiempo, dia y noche, con absoluta seguridad, y en 
plazo máximo de 15 minutos es posible localizar la menor 
avería que sufra. El revolucionarlo aparato es, al mismo 
tiempo, un caza ligero y un bombardero de gran auto
nomía, que vuela al nivel de los árboles y alcanza las 
más grandes altitudes.

Pero, lo más importante es su capacidad de eludir 
los medios de ataque enemigos. Confunde las defensas 
adversarias, reflejando de modo irregular las señales del 
rrdar. Además, es pintado con una tinta ultrasecreta que 

• absorbe la onda del radar. Para no atraer el sistema in
frarrojo de los cohetes enemigos, tiene un dispositivo que 
enfría el vapor que escapa de sus dos turbinas.

El dispositivo más secreto es una descarga de com
bustible que el avión lanza hacia atrás. La bola de fuego 
que produce atrae el misil, provocando b!en lejos su ex
plosión, sin causar daño alguno al aparato. SI el misil 
enemigo es dirigido por radar, el F - lll  dispone de un 
dispositivo que baraja su onda y la desvia del objetivo. 
Ese avión, prodigio de técnica, que cuesta más de seis 
millones de dólares y cuyo tipo ha requerido más de siete 
años para su construcción, fue enviado a Vietnam con 
la misión de cambiar todo el panorama de la guerra 
aérea.

Milagro más grande aún: ya han sido, derribados dos 
aparatos de una escuadrilla de seis F -lll enviados hace 
pocos días a Vietnam. El Estado Mayor americano ha dado 
órdenes a sus pilotos para que ubiquen los restos de am
bos aviones y los destruyan completamente para que rusos 
y chinos no descubran sus secretos.

Las últimas informaciones señalan que los F - lll  van 
a ser desplazados de las operaciones de guerra, hasta que 
ingenieros y científicos expliquen la causa dé su humi
llante fiasco.

amigo de nikila, equidistante
y sin partido,
svoboda agrada a todos

*< ♦ |)ONDE está el viejo Svó- 
”  boda, mi compañero 

de armas en Ucrania? —pre
guntó Jruschev al notar, en 
un acto real.zado en Fraga, 
la ausencia del General. El 
episodio ocurrió poco después 
del XX Congreso y, paia que 
el primer min.stio soviético 
no viajara sin ver al amigo,' 
fueron a buscar a Svoboda a 
una hacienda estatal donde 
trabajaba de contador, des
pués de haber caído en des
gracia y abandonado el mi
nisterio de Defensa Nacional,' 
del que era titular.

Ahora, el veterano de las 
dos guerras m u n d  a l es ,  a 
quien el secretario del parti
do Antonin Nóvotny, había 
dejado en discreto ostracis
mo, f u e  l l a m a d o  nueva
mente. No para una comida 
con Nikita, sino para asumir 
la presidencia de la Repúbli
ca en una hora de crisis na
cional.

AGRADA A TODOS

Wescéslau del viejo Cast.llo 
ae Ftaga no era menos festi
vo que en las - calles, engala
nadas para el ácontecimiemo. 
En las tribunas se encontra
ban, además de altos digna
tarios del régimen y diplo
máticos, por p.imera vez tn  
solemnidades de aquel carác
ter, representantes católicos, 
protestantes y judíos.

Los observadores siguen con 
gran atención la crisis checa, 
donde lá LbéraLzación del 
régimen encuentra diferentes 
interpretaciones y despierta 
distintas esperanzas, Para los 
socialistas, preocupados oon 
los desgai amientos del poder 
personal, seria la co.recc'ón 
de abusos y desvíos ideológi
cos que desfiguraban y com
prometían él régimen. Pero, 
para fuerzas reaccionarias, 
sobrev.vientes en el país, se
ria una oportunidad para im
poner un retroceso político 
que pudiera hacer abandonar 
el comino socialista a Che
coslovaquia.

La elección del viejo Ge

neral supera ese capítulo de 
la .disyuntiva del Pouer, pero 
no encierra' el problema. Pesa 
sobre Checoslovaquia el desa
fío de implantar un socialis
mo ve*, dañero, en una soc.e- 
d<id altamente industriáliza- 
da, de tradiciones aemocráti- 
cas y viejos lazos con el oc
cidente capitalista.

Se rtcue.da que en la elec
ción de Juan XXIII se buscó 
un viejo Cardenal, distante 
de las divergencias internas 
y que, por su avanzada edad, 
pudieia ser tan solo un Papa 
transitor.o para un petkdo 
tapón, hasta que se definiese 
la lucha interna entre los 
conservadores y p.ogresistas 
de la Iglesia. Electo, Juan 
XXIII no aceptó eso papel. 
Pocos Papas, en tiempo tan 
escaso, han actuado tanto y 
tan decisivamente como el vie- 
jito apacible que todos espe
taban fuera una figura deco
rativa,

¿Cómo el Papa campesino, 
Svoboda sorprenderá a sus 
electores?

A los 73 años, Ludvik Svo
boda, reúne —según opinan 
sus partidarios—, condiciones 
para la fuñe ón y para el mo
mento que vive Checoslova
quia, Todas, menos una: la 
edad. A pesar de reconocer 
sus méritos, el periódico de la 
j u v e n t u d ,  “Miada Fronta” 
(Frente Juvenil) puntualizó 
que el nuevo Presidente no 
debía ser “una figura deco
rativa, sino un dinámico fac
tor de equilibrio en la jefa
tura de. un Estado democrá
tico”.

No perteneciendo al Parti
do Comunista, Svoboda, dis
fruta, todavía, del anoyo de 
los rusos, que recuerdan, con 
s'mpatía y gratitud, su ac
tuación en la última guerra 
como comandante de las tro
pas chebas en la Unión So
viética.

Por su parte, los socialistas 
liberales esperan que él con
tribuirá con su experiencia y 
prestigio a la democracia del 
régimen socialista, mientras 
los checos y eslovacos confían 
en que su pos ción de reco
nocido equilibrio no permiti
rá hegemonías entre las dos 
nacionalidades.

PRAGA ENGALANADA

gagarin

u ia  gesta di J
extraordinaria grandeza

QUANDO el coronel astronauta Vladimir Komarov en- 
w  frentftba. la muerte con su “Unión-1” descompuesto, 

e l ' 25 de. abril de 1964, Impresionó a todos su presencia 
de ánimo, la serenidad y el coraje con que realizaba las 
maniobras para salvar la nave espacial en la cual iba 
a' morir instantes después.

Ahora, fue el turno de Yuri Gagarin que, con su 
colega Wladimri Seregin, encontró la muerte en un de
sastre de aviación que tuvo lugar durante un vuelo de 
rutina, sin el tono de fascinante aventura de los vuelos 
espaciales.

Como Komarov, Gagarin tuvo un comportamiento 
igualmente sereno y heroico, que aumentó todavía una 
nota de extraordinaria grandeza humana y moral: para 
impedir que su aparato se estrellase sobre un área den
samente poblada, a 250 quilómetros de Moscú, Gagarin 
y Seregin decidieron no usar el paracaídas y mantenerse 
en el aparato hasta asegurar su caída en un área rural 
deshabitada. .

Los rusos han rendido a Gagarin y a su compañero 
espec’al homenaje. Pero el duelo por la tragedia que ha 
privado a la humanidad del “primer hombre del espado*', 
fue de todos los países y de todos los pueblos.

La elección de Svoboda fue 
un hecho singular en el país. 
Por primera vez después del 
advenimiento del régimen so
cialista, la votación ha sido 
secreta y el Géneral sal ó vic
torioso por ancho mareen: 
282 votos contra seis. Señal 
de los nuevos tirmpos: el de
puesto Présidente Antonin No- 
votuy asistió a la votación 
desde las bancadas reserva
das al público y se asoció.a 
la entusiasta ovación con. la 
que fue recibida la victoria, 
de su sucesor.

E 1 ambiente e n  la  S a l a :

redasia:
guerriias

SALISBURY. Choques en-,: 
tre tvopas- gubernamentales y  
guerrilleros en el valle del 
ZambéSe, con empleo de he- 
.licópt£UQs_DQs muertos y cua
tro heridos del ejército y tro?.’ 
guerrilleros muertos.

el frente interno del imperio
m nfis: 150 incendios

TAL como previéramos en 
nuestra última edición: 

babr^ jun ver ano-, cálido en. 
'Estados Uííldds. corí choques * 
taciajés dramáticos,' Los prl- 
met;os! pactos: fue, incendiado 
¡útil depósito delí-réjercító -'en-:' 
Máfihatanñ (bomba),- y . el 
jfúego lleg^;a grandes 'tiendas .

. ,::^/lhagázih'és:''de',;iNúéva York 
(ift'el’n’sVy' Macy's) 'y Chicago, 

i^noóntraroh vestiglos de- fós 
|;f6ros, explosivos y botellas ;de.
¡ trementina. En i Mentís,- tuvo 
! sitiar. g&herál. 150
; ihcendtos,,.i^órtoS Vy -^eridOs. : 
i .Tóqüó'■ 'dife' qúédá y ocupación. ¡ 
^dév'láíS'biitóad'.'^ía-V'preslden.te • 
Johnson: ha pedido,;, a-4a po- ; 
licia que “s%Mtréríe'-e'n for- 

í  diUgró^'ApaíW.Ccaontr olar
ios desórdenes”, pero no ha- J

b’ó de la eliminación de las 
causas de la insurrección ne- 

JT *

indonesia
presiden!9 genocida

JACARTA. — Responsable 
principal del espantoso ge
nocidio que ha liquidado a 
c estos de miles de indone
sios» el General Suharto aca
ba ide ser “elegido" para la 
presidencia de la República 

'que,; de hecho, ya ejercía des
de la destitución y prisión de 
Sújcárno.
■ '¡En las últimas semanas tu
vieron lugar choques armados 
entte el ejército y militare! 
y civies sublevados en Java 
Central.
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Sensacional denuncia de Mouráo Filho, jefe del movimiento 
de 1964 y actual Presidente del Tribunal Militar Superior

| |IO  DE JANEIRO. — “Lo 
que existe aquí es una 

“geneialocracia”. El n u e v o  
Presidente de la República 
podrá ser un Coronel o un 
Mayor. El candidato más 
fuerte es el M i n i s t r o  del 
Ejército”

Esta declaración fue hecha 
en Rio de Janeiro, no por un 
miembro de la Oposición si
no por el General Olimpio 
Mouráo Filho, actual presi
dente del Tribunal Militar 
Superior, que fue el inicia
dor, jefe y conductor del gol 
pe militar de 1964.

Cuando un periodista le pre
guntó qué pensaba de la Re
volución (se refería al régi
men militar), contestó con

otra pregunta: "¿Y todavía 
existe Revolución?” Respecto 
a un nombre qué reuniese 
las condiciones necesarias pa 
ra solucionar el actual pro
blema del país contestó: “Je
sucristo, para que pudiese ha 
cer milagros”.

El General denunció la ex
cesiva concentración de pode
res en manos del Mariscal - 
Presidente, puntualizando: ‘El 
puede, hoy, firmar decretos 
en nombre de la famosa Se
guridad Nacional. No conoz
co nada más peligroso que 
ese procedimiento*1!

Hablando sobre la revoca- 
o!ón de los derechos cívicos y 
los mandatos parlamentarios, 
el General los consideró "pu

a l  su r  el e l  r í o  bravo

M EX IC O : iimovamones audaces
MEXICO. — El estancamiento de la Revolución Mexicana 

fue condenado, de hecho, cuando ochenta obispos integrantes 
de la Conferencia Episcopal se reunieron en esa capital para 
pedir que se realice plenamente la Reforma Agraria. “Son ur
gentes transformaciones audaces y profundamente innovado
ras. para alentar un proceso económico que, si bien muestra 
signos alentadores, revela también un fenómeno de colonia
lismo interno, o sea, de explotación de un sector por otro”, 
declara el documento.

Agitación en Ecuador
QUITO. — El ejército está de nuevo amenazando asumir 

ostensiblemente el poder, pretextando inminencia de una guerra 
civil a raíz de las elecciones. Se han registrado conflictos en 
los que hubo varios muertos y heridos, y un cuartel de inge
nieros militares fue hostigado por estudiantes de la oposición.

Son tres los candidatos a las elecciones del próximo mes 
de junio: Camilo Ponce, apoyado por una coalición conserva
dora; Andrés Córdova, liberal, que cuenta con algunos sec
tores centristas y la adhesión pública de Galo Plaza y, por 
último. Jo'-é María Velasco Ibarra, cuatro veces presidente. El 
frente político de Ibarra incluye derechistas, liberales y un 
sector de lucha antlmperiallsta: el Movimiento Nacionalista, 
dirigido por Julio Arosemena.

I  Sigue el impase
PANAMA. — Continúa sin novedades la lucha entre el Pre

sidente Marcos Robles y el Vice Max de) Valle, que la Asamblea 
Nacional ha elegido para la Presidencia y a quien la Guardia 
N'm'onal niega condic'ones para su ejercicio. Se espera el fallo 
de la Corte Suprema, pero todo indica que los americanos, 
señores de la situación, maniobran para arreglarse con los do6 
campos.

F E R U : escándalo millonario
UMA. — Un diputado federal, Napoleón Martínez Maxera, 

los más d eseados jerarcas de la Aduana y el todopoderoso 
Jefe de. la Policía Política Javier Campos Montoya, aparecieron 
Involucrados en un escándalo de contrabando de coches, que 
alcanza cifras superiores a 250 millones de dólares. Montoya 
era el más feroz perseguidor de todo movimiento patriótico 
o antimperialista de Perú. Todos han sido apartados de sus 
funciones, estudiándose el problema de fueros del diputado 
Napoleón.

j l f  C U B A : más petróleo
LA HABANA — Ha sido puesto en producción en la zona 

de Gusnabo un segundo pozo de petróleo, con un resultado 
aproximado a las 140 toneladas diarias. La calidad del crudo, 
de tipo grueso, permite utilizarlo como combustible industrial 
en forma directa. También será controlado para su utilización 
tí gas natural dtí poso.

ro arbitrio díe orden perso
nal” e indignantemente an
tidemocrático”. A mi parecer, 
esas revocaciones nunca de
bieron producirse. “Cuando 
más rápidamente se corrijan 
esas monstruosidades, tanto 
mejor".

Dijo que solamente puede 
existir “pacificación” cuando 
exista un gobierno legítima
mente electo por el pueblo”.

MILITAR DETENIDO

Las declaraciones del Ge
neral Mouráo Filho han te
nido repercusión, d a d a  su 
condición de jefe del movi
miento de a b r i l .  Reflejan, 
además, las inquietudes que 
se amplían considerablemen
te en el medio militar. Aho
ra mismo, está detenido el 
Coronel Ruy Castro, coman
dante de la Guarnición Mili
tar de Ijui, Río Grande del 
Sur, y considerado el “ideó
logo” de los oficiales dé “lí
nea dura”. Castro ha venido 
a Rio a mantener contactos 
con políticos, diciendo que 
debe buscarse un candidato 
civil para la sucesión de Cos
ta e Silva, para impedir que 
se agraven las incompatibili
dades entre pueblo y fuerzas 
armadas.

El General Mouráo d i j o ,  
sobre las gestiones del Coro
nel Castro, que “cuando sale 
de Río Grande del Sur para 
dictar normas al Gobierno es 
señal que las coras están mal. 
Todo el m u n d o  habla en 
nombre de la Revolución pe
ro. en realidad, nadie sabe 
cual es la posición real del 
cuerpo de oficiales del Ejér
cito, la Marina y la Aeronáu
tica".

Por fin, señaló: "Otras re

voluciones vendrán, provoca
das por las mismas oausas; 
entre ellas, el poder personal 
del Presidente de la Repúbli
ca. Los síntomas de otras re
voluciones están ahí: el mo
vimiento continuo de los es
tudiantes, padres y otros sec
tores de la actividad huma
na”.
MARISCAL PIDE AMNISTIA

En un artículo publicado en 
un periódico carioca, el ma
riscal Mario Poppe de Figue-

(Viene de la página 12). 
cuarembó, los peones de nues
tras estancias, los arroceros 
de Treinta y Tres, los trope-. 
ros, los peones somos los gau
chos pobres sin tierra. Uru
guay es nuestra patria pero 
su tierra no es nuestra tie
rra. Tenemos que conquistar
la. Con las herramientas que 
sean necesarias y en el te
rreno que sea necesario. La 
patria de Artigas debe alzar
se. La voz del Jefe de los 
Orientales sigue llamando. Es 
nuestro deber oirla y formar 
filas.

—¿En un diario de la ma
ñana, se dijo, que en el cam
pamento de Bella Unión, us
tedes pasaban borrachos, y 
se daban películas pornográ
ficas?

—Todo lo contrario, en el 
campamento se alfabetizaba 
a los compañeros que no sa
bían leer, se fabricaban blo
ques para levantar la policlí
nica, se fabricaba jabón, se 
daban conferencias por parte

redo, que oomandaba el Ter
cer Ejército en Río Grande 
del Sur durante el golpe de 
abril, y lo apoyó, dijo que hay 
“un sentimiento de frustra- 
c ón generalizada en el seno 
del pueblo brasileño”. Recla
mó elecciones directas para 
Presidente de la República, 
amnistía general y atención 
a tres problemas que reputa 
serlos en la actualidad bra
sileña; la separación entre 
pueblo y fuerzas armadas, la 
rebelión de la juventud y la 
posición del Clero.

de profesores e intelectuales 
de renombre.

La calumnia es el arma que 
empuñan los que no tienen 
la verdad.

No nos asombran, en la 
marcha pasada dijeron que 
habíamos quemado una es
cuela, que los niños que traía
mos no eran nuestros hijos, 
sino chiquitines alquilados y 
otras estupideces.

¿Cómo se f i n a n c i a  la 
marcha de ustedes?

—Con la ayuda de todo el 
pueblo trabajador, con los 
sindicatos del interior y de la 
capital.

—¿Quiere decir algo más?
—Que por encima de divi

sas, por encima de partidos, 
n o s  sentimos guiados p o r  
nuestro caudillo Raúl Sendic, 
herederos de la lucha que ini
ció José Artigas, que aún no 
ha terminado.

El día que las tierras orien
tales sean de los gauchos y de 
los cr'ollos pobres, se habrá 
cumplido el ideal artiguista.

La marcha por la tierra

Rebelión de la C. G. T. saca de la 
dirección a los colaboracionistas

DUEÑOS AIRES. — El dirigente gráfico 
Raimundo José Ongaro fne electo se

cretar o general de la CGT aigentina, con 
apenas 5 votos en blanco en un total de 
275, en un agitado ''Congreso que se 
realizó en la sede de la Unión del trans
porte Autcmotor, en la calle Moreno.

Con esta elección se concreta una di
visión en la CGT, ya qne en la sede mis
ma de la central obrera un grupo más 
reducido de asociaciones sigue actuando 
en nombre de la identidad, en bace al lla
mado Comité Central Confederado.

El Congreso ha sido marcado por un 
aspecto nuevo: la rebellón de las bases 
sindicales contra las tentativas de parte 
de la cúpula oeget sta de atender a la so
licitud coírAoiaciontota del general On- 
ganía, en base a un vago y sospechoso 
“comunltarismo” de corte altamente reac
cionario. Gritos de “abajo los traidores” 
—contra Vandor Alonso. Notaro, además 
de Delia Farodl. Néllda de Miguel y otros— 
se mezclaban con violentos ataques al go
bierno.

En su discurso al asumir el puesto. On
garo dijo que los obreros deben luchar al 
lado de la juventud, de los profesores uni
versitarios, de los maestros, de los parti
dos polít’cos. qne él no considera disueltos, 
y de la Iglesia Católica.

“Nosotros tenrnios que seguir adelante 
con la Revolución ñus avanza, seguros de 
que algún día la jugtlela será ve. dad”, di

jo, y agregó: “Al gobierno le decimos que 
el pueblo no lo quiere y que sus días es
tán contados. Nuestro frente de resisten
cia civil no acabará, como otros, en la 
Casa de Gobierno, porque con o sin sede, 
con o sin autos de lujo, con o sin dinero, 
seguiremos adelante”. Los congresales de 
pié ovacionaron a Ongaro, sobre todo 
cuando nombró a Eustaquio Tolosa y Ama
do Olmos, el primero de los cuales acaba 
de ser condenado a cinco años de cárcel.

Hubo muchos discursos flamantes y el 
líder ferroviario Lorenzo Pepe declaró que 
“la nueva CGT podrá ser desconocida 
o impugnada, pero nadie puede dudar que 
representa a la mayoría del movimiento 
obrero”.

El gobierno ha sido directamente desa
fiado; no solrcnente al aclamarse a Tolo
sa, sino al aceptarse la particpaclón de 
delegados de asociaciones intervenidas.

El comando peronista se ha abstenido, 
pero algunos de sus sectores más activos 
—como el Movimiento Revolucionario y el 
Comando Coordinador de Juventudes Fe
rroviarias—, publicaron un comunicado 
en el cual se exhorta al Congreso de la 
CGT a “librar una batalla contra la trai
ción y el colaboracionismo”.

El movimiento obrero argentino está 
totalmente dominado por estos importan
tes acontecimientos, que podrán ser deci
sivos,
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La marcna cañera
P o r la tierra y con Sendic

Se transcribe a conti
nuación el texto de 
un reportaje radial 
realizado a los inte
grantes de la mar
cha de UTAA por el 
P l e n a r l o  Departa
mental de la CNT y 
aparecido en el pe
riódico “El Artiguis- 
ta” de Tacuarembó.

—¿Cuáles son las condicio
nes de vida de los cañeros?

—Los cañeros no tenemos 
condiciones de vida. La ari- 
puca miserable donde vivimos 
no es un techo decente. Los 
ensopados de fideo recocido, 
a  veces con pata, el café con 
fariña en el mejor de los ca
sos, no es alimento para ni
ños que crecen raquíticos, y 
que muchas veces no llegan a 
cumplir el año. Estamos vi
viendo una guerra sin tiros 
pero con muertes. La diarrea 
en verano, el frío en invierno, 
el hambre siempre, asesinan 
a nuestros hijos. Pocas m a
dres hay en nuestra marcha, 
que no hayan perdido hijos, 
impotentes, dolorosamente im
potentes frente a una enfer
medad sin médico, sin medi
camentos. sin medios de nin
guna especie. Tuberculosis, si- 
filis, aftosa. Infecciones que 
supuran eternamente. Los ca
ñeros no tenemos condiciones

de vida. Tenemos condiciones 
para morir.

—¿No hay trabajo en Ar
tigas?

—¿En Tacuarembó hay tra 
bajo? ¿Los pequeños produc
tores maniseros trabajan? ¿Y 
cuándo trabajan? ¿No se les 
explota miserablemente como 
los griegos a nuestros herma
nos tabacaleros? ¿Y en Rive
ra hay trabajo? ¿Dónde hay 
trabajo? En Artigas sólo tres 
meses de zafra azucarera. Des
pués, la emigración al Brasil, 
donde se trabaja en los arro
zales sólo por la comida. No 
hay trabajo en el Uruguay. 
En un país que tiene la tierra 
mal repartida, donde 300 fa
milias son dueñas de la te r
cera parte del territorio fértil 
del país, mientras los pueblos 
miserables, Belén, Oomensoro 
u otros mueren junto al .cerco 
del latifundio. Nosotros recla
mamos 30 mil hectáreas im
productivas de Silva y Sosa, 
poseedor de 100 mil hectá
reas. M a l trabajadas, c o n  
campos ganados por la chilca 
y el abrojo. Pero acá tamb'én 
hay tierra para reclamar. Y en 
Cerro Largo, y en Plores, y en 
todos los departamentos. La 
guerra se ha desatado hace 
muchos años. Tantos años co
mo el hambre que viene gal
gueando a los pobres, a los 
gauchos pobres que tienen que

La llegada a Tacuarembó
TACUAREMBO ha sido conmovida por la. presencia de 
1 la MARCHA CAÑERA. Los 200 trabajadores que con 

sus familias recorren la república reclamando la expro
piación del feudo de Silva y Rosas, han real zado actos 
en las barriadas pobres y en el corazón de la capital. 
A pesar de reiteradas provocaciones policiales (citación 
a los oradores, despliegues inusuales, detención del com
pañero Pentiao, intentos fallidos de impedir que los ca
ñeros cortaran el tránsito, ficha jes meticulosos, etc.), los 
actos han sido exitosos y en Tacuarembó se comenta en 
cada hogar, en cada bar, en cada esquina, la  inusual 
presencia dé las familias cañeras.

TACUAREMBO: MANISEROS SIN TRABAJO Y TA
BACALEROS EXPLOTADOS. — El panorama de Tacua
rembó es tan dramático como el de Artigas o Rivera. 
Cientos de trabajadores tabacaleros trabajan jornadas de 
doce y catorce horas (jornadas mínimas) bajo el control 
de capataces gringos que no les permiten ni levantar 
la cabeza. Es común que las obreras se desmayen sobre 
los surcos. Hay una fábrica de aceite que hace años no 
trabaja, manteniendo parada la actividad de los plan
tadores de maní. Un centro de trabajo montado, vencido 
por la herrumbre. Esa es la imagen que define a Ta
cuarembó hoy.

AUMENTA LA MARCHA CAÑERA. NACE UNA NI
NA. —- Ha nacido en Tacuarembó una niña cañera. Se 
llama Gloria y sus padres son Luciano Santiago y Enilda 
Ledesma. No es la primera vez que nace un peludito en 
una marcha o en un campamento cañero. Los propios 
Lucio y Enilda en la marcha de 1964 dieron un eañerito 
que hoy corretea semidesnudo por el campamento. Se 
llama Jorge Rodolfo.

LA MARCHA PARTE HACIA TREINTA Y TRES. — 
Siguiendo su ru ta por la tierra y con Raúl Send'c, la 
marcha parte el domingo a las cuatro de la mañana 
rumbo a  Treinta y Tres, haciendo una escala y un acto 
en Meló. Los cañeros, luego de cruzar la república irán 
a Charqueada, Cebollatí, Rincón de Ramírez, a dialogar 
con sus hermanos arroceros. También allí la marcha des
plegará sus banderas artiguistas, despertando una sor
prendente atracción, que determina que de todas las 
casas salga gente para presenciar la sorprendente tra 
vesía de los cañeros que al grito de UTAA, por la  Tierra 
y con Sendic, se dirigen. hacia Montevideo.

(Texto del comunicado enviado desde Tacuarembó.)

alzarse otra vez para hacer 
verdadero el ideal artiguista.

—¿Cómo se inició la lucha?

—Raúl Sendic llegó un día 
a Artigas, modesto, sencillo.

Nadie podía adivinar en él 
al estudiante que dejaba su. 
carrera faltándole solamente 
una materia para recibirse de 
abogado, para venir con los 
cañeros y ser uno más en el 
trabajo y el mejor para orga
nizar y defender los derechos 
de los “peludos”, que así nos 
llaman.

Nuestra primer acción,, co
mandados por él, fue la huel
ga en CAINSA. Tres meses 
acampados a orrillas del Ita - 
cumbú, en un campamento 
donde cientos de trabajado
res aprendimos a leer, a co
nocer las leyes, nuestros de
rechos, la necesidad de luchar 
con más energías que la in
vertida en el trabajo, para 
que nuestros hijos puedan al
gún día comer lo que hoy ni 
siquiera c o n o c e n :  dulces,
manteca, chocolate. Para que 
puedan tener zapatos de in
vierno, y una cama, porque 
dormimos en el suelo, y una 
mesa, porque comemos en el 
suelo. El ejército en Bella 
Unión cercó el campamento. 
La huelga estaba perdida. 
CAINSA mandaba el ejército 
contra nosotros, porque son 
los hacendados latifundistas 
los que emplean la violencia 
en este país. Pero nosotros 
tenemos mañas y, en la no
che, por iniciativa de Raúl, 
se dejaron los fogones pren
didos, mientras nos escabu
llimos d e l  e j é r c i t o  por el 
monte. Nos dirigimos sorpre
sivamente a CAINSA donde 
los gringos fumaban tranqui
lamente. Pasamos sobre los 
soldados que custodiaban la 
azucarera y ocupamos el es
tablecimiento. Los gringos nos 
pedían por la madre que no 
les hiciéramos nada. Hasta 
autorización para fumar nos'1 
tenían que pedir. Y allí mis
mo firmó el convenio y pagó 
los despidos. Más de medio : 
millón de pesos tuvo que abo
nar en 1962 CAINSA. Esta es 
la tarjeta de presentación de 
Raúl Sendic. Y esta su en
señanza: combatir en el te
rreno que sea, por los med'os 
que • sea, para conquistar los 
mínimos derechos a la vida, 
que hoy. no tenemos.

—¿Porqué no viene Raúl 
Sendic con ustedes?

Raúl Sendic viene con noso
tros. Su pensamiento, su vo
luntad, sus consignas que son 
las nuestras, su valentía, su 
coraje, están con nosotros, 
Esta marcha es por la tierra 
y con Raúl Sendic, Raúl Sen- 
dio es el matrero libertario 
de estos tiempos. Perseguido 
por la justicia por expropiar 
armas para defender los inte
reses de los trabajadores, por 
responder a la violencia de 
los de arriba, con la violencia 
de los de abajo. Por no po
ner la otra mejilla cuando, se 
recibe la bofetada de los ex
plotadores. Por resistir con 
las mismas armas a la poli
cía, que ha apaleado, encar
celado, baleado a los traba
jadores cañeros por levantar

|^A reforma agraria radi
cal, que es la única 

que puede dar la tierra al 
campesino, choca con los 
intereses directos ae los 
imperialistas, latifundistas 
y ae los magnates azuca
reros y ganaderos. La bur
guesía teme chocar con 
esos intereses. El proleta
riado no temé chocar con 
ellos. De este m o.do, la 
marcha misma de la. Re
volución, une .a los; obreros 
y a los 'campesinos. Los 

.obreros, sostienen la reivin
dicación contra el latifun
dio. El '.campesino pobre, 
beneficiado con la propie-, 
dad dé. la. tierra, sostiene 
lealmente'i.al poder i evolu-..- 
o.onario y lo defiende fren^. 
te a los enemigos imperia
listas y .contrarrevolucio
narios.

El latifundio fue la base 
del poder económico de la 
c l a s e  dominante durante 
todo el periodo que sucedió 
a la gran revolución liber
tadora anticolonial del si
glo pasado. Pero esa clase 
s o c i a l  latifundista, que 
existe en todos los países, 
está por regla general a la 
zaga de los acontecimien
tos sociales que conmueven 
al mundo. En alguna par
te, sin embargo, lo más 
alerta y esclarecido de esa 
clase latifundista advierte 
el peligro y va cambiando 
el tipo de inversión de sus 
capitales, avanzando a ve
ces para efectuar cultivos 
mecanizados de tipo agrí
cola, trasladando' úna par
te de sus intereses a algu
nas industrias o • Convirtién
dose en agentes: comerciales, 
dél monopolio. En'todo ca
so, la primera • revolución

libertadora no llegó nunca 
a destruir las bases lati
f und i s t a s  que, actuando 
siempre en forma reaccio
naria, mantienen el prin
cipio de servidumbre sobre 
la tierra. Este es el fenó
meno que asoma sin ex
cepciones en todos los paí
ses. de América y que ha 
sido sustrato de todas las 
injusticias cometidas, desde 
la época en que el rey de 
España concediera á  los 
muy nobles conquistadores 
las grandes mercedes terri
toriales, dejando, en él caso 

-cubano, para nativos, crio
llos y mestizos, solamente 
los realengos, es déclr, la 
superficlé que separa tres 
mercedes circulares que se 
.tocan entre si. \

El latifundista compren
dió, en la mayoría de los 
países, que no podía sobre
vivir solo, y rápidamente 
entró, en alianza con; los 
monopolios, vale decir’.icoh 
el más fuerte y fiero opre
sor de los pueblos ameri
canos. • ■> . . . ,

Ernesto Guevara

las consignas artiguistas, pro
hibidas hoy por . los deseen-, 
dientes de los qu,e combatie
ron al Procer en los albores 
dé lá Patria. |

—¿Porqué están presos Vi- 
qué, Santana y„ Castillo?

—Porque Cuando uh hijo s© 
muere .de .hambre, carnear 
una ovéjá ájéná, en un país 
donde todas las ovejas son 
ajenas, no es delito. Cuando 
el campamento de los cañe
ros en Montevideo, hambrea
do por el .latifundio y desoí
dos por .los políticqs ' de los 
partidos tradicíónáles que lo 
representan, < sé  levantaron, 
tres dirigentes . silenciosamen
te, giri ' decir, ung . palabra. 
Porque las'." palabras sé' han 
desgastado en este país de 
tanto usarse: democracia, li
bertad, pan ,1 son hoy • letras 
sin sentido. Los compañeros 
■ Vilque,. .Santana-; y : Castillo, 
quisieron . expropiar el dinero 

. de un Banco. Esé dinero Im
productivo, manejado.para es
peculaciones y par,a' colocar 
dólares en,, el 'extranjero., Ca-, 
yeroi>. luchando. « Hoy están 

.presos, en lá , cárcel de. Artigás. 
llevan allí 4 ‘años. Sin em
bargo el latifundista Salva
dor Ferreira (y . Salvador Fe- 
rreira hay mtichós.;én éste 
país(, dos veces'criminal, tie
ne, no la celda ■•fría, y húme
da : de . nuestros . .CQmpañerps,. 
sino ,el confort de la jefatura, 
cdn calefóm .TV., visitas a -to
da ¡hora. Tís-taiés-.^ dél 
embudo: angosta para los po
bres y ancha para los ricos.

—¿Porqué se dice que los 
cañeros son subversivos y agi
tadores?

—Quien eso afirma dice la 
verdad; Porque si rebelarse 
contra el hambre y levantar 
la bandera ártigulsta-que hoy 
flamea orgullosa en nuestro 
campamento, s i g n i f i c a  ser 
subversivo, nosotros, patriotas 
Criollos, gauchos pobres y ex
plotados, somos subversivos. Si 
ser agitadores significá teco- 
rirér los pueblos de ia cam
paña, sin medios, sin dinero, 
con nuestros hijos y nuestra 
hambre como único equipaje, 
y enseñar el ideario artiguis
ta, es ser subversivo,,, noso
tros, herederos del prócer, 
cobatidos hoy por los . mismos 
que lo calificaron a él d?‘sub- 
verslvo, somos orgullosamente 
subversivos. El latifundio go
bierna al pais. El latifundio 
ha llevado el pais al desastre. 
Para obtener una tonelada 
de carne, Uruguay necesita 
26 vacas. Alemania necesita 
13. La producción de leche 
por animal, en nuestro-país, 
son .4 litros por día, En Dina
marca, más pequefto qüe el 
Uruguay, son 10 litros por día. 
Uruguay produce casi 5 mil 

..küos de papas por hectárea. 
Estados Unidos 21,. mil-kilos 
por hectárea. Uruguay'tiene 
1 por ciento de praderas me
joradas. Nueva Zelandia 58 
por ciento.

El latifundio ha sido solo 
útil- para los latifundistas. ® 
país én quiebra, los, peones 
sin trabajo y trabajando, 
•hambreado.- Los cañeros de 
Artígaselos tabacáleros qe Ta- 

(Pasa a la pág. ID*
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Escribe Raúl Iván Acuña _____________________

Cómo dividir y 
ganar dólares

_ I  A bandera del sindicalis
mo libre uruguayo on

deará por los siete mares... 
¿Cómo?
—Hemos adquirido a una 

compañía t r e s  ferry boats 
construidos en ios astilleros 
de Hamburgo.

La semana pasada, Ariel 
del Gaucho- —que preside la 
Cooperativa Naval Unión de 
Centros Marinos— no oculta
ba-su optimismo sobre el re
sultado de las gestiones que 
viene realizando y que deter
minaron: su precipitado viaje 
a Londres, esa misma semana.

Lá : cooperativa fue creada 
en setiembre de 1966 por los 
cuatro' 'sindicatos que inte-" 
gran la U CJvT, con algo más 
de un millar de afiliados. En 
enero de 1967 obtuvo la per
sonería jurídica. y el 26 de 
diQiembre del mismo año, el 
Poder Ejecutivo autorizó la 
importación de los tres ferry 
boats.

Eb propio del Gaudio nos 
confió que los barcos están 
dotados- de los instrumentes 
más avanzados de la técnica., 
naval, . con muchas comodi
dades-para los pasajeros, pen 
sándose utilizarlos en las li
neas Colonia-Buenos Aires y 
Montevídieo-Buenos Aires.

-¿-¿Cuál es el capital. inicial 
de la cooperativa? —pregunr 
tamos.

—Él capital inicial se fijó 
eñ- cuarenta y ocho mil pe
sos; pero es ilimitado- —pre
cisa del Gaudio—, Se inte era 
con las partes sociales, con 
los fondos de rese*w y las 
utilidades no percibidas por 
Jos «ocios, luego de 'determi
nado tiempo.

—¿Y con esé capital inicial 
obtuvieron ayuda por mil mi
llones de pesos?

-ifío sé qué entiende mi^d 
potr . ayuda. H^mrts recib’do 
créditos de la AID, orgro'rmo 
estatal de los Estados Unidos.

--¿¿■Esos créditos exigen el 
aval- "de alguna esencia del 
gobierno uruguavo”?

—No.- El organismo interna- 
ciottíil 'ha hecho confianza en 
nofeofroSi.'

¿Existen otros aportes de< 
c ¿o i t  a I e s  ns dónales o de 
aeéncias navieras interna ció
les qué operen en nuestro 
país?'

—Nuestra. cooperativa está 
constitu’da . por trabajadores. 
Bajo ningún pretexto su di- 
recciín les dejaría de perte
necer.

—;.A cuánto asciende la 
depda y en qué forma pien
san amortizarla? .

—El monto de la oneración 
asciende a cinco millones de 
dólares. El pago de los men
cionados - buques se efecturá 
en - di,ez cuotas semestrales 
iguales, venciendo la primera 
a Iqs- ciento ochenta días de 
la entrega de cada buoue. 
(La Confesión parece confun
dirlo. Luego de una pausa de 
algunos segundos, retoma la 
palabra y me p r e g u n t a ) :
“Cómo piensa Usted que se 
generan las divisas?

—P-Téf iero transferirle a 
usted- esa responsabilidad, del: 
Gáüdio.- Pero no olvide el oc
tavó m'ahdarhlento...

—Con lo que percibamos de 
fletes se generarán las divi- 
sas,' no sólo por el tra*» anorte 
de pasajeros, sino también de 
camiones. Entiendo que es 
una adquisic:ón ventaiosa pa
ra la mar;na nacional. ¿No 
lo cree usted asi?

—¿Puedo considerar que su 
cooperativa es una rama de 
poderosas cooperativas ñor - 
teamericanas?

—Si así lo fuera, ¿qué? El 
m o v i m i e n t o  cooperativo es

izquierda------------

-también intemacionalista...
—¿ Us t e d  quiere hacerme 

creer que mil millones de pe
sos vienen, seguramente, co
mo un favor

—Mire Acuña, me doy cuen
ta- adonde quiere ir  usted. 
Desde ya le d go que no estoy 
dispuesto a decir" nada más. 
En su momento convocare
mos . a una conferencia de 
prensa.

—Algo más del Gaudio: ¿es 
usted empleado del IUES?

—En cierto modo sí; soy 
instructor.

^-¿Piensa formar una coo
perativa de “ turismo, social”?

—Por el momento no exis-

¿ ......  L A

te esa posibilidad. Pero ya le 
dije: no puedo decir nada, 
absolutamente nada más. No 
insista,

Recientemente, del Gaudio 
obtuvo el espaldarazo oficial: 
el interventor de los puertos 
d e l  litoral, Carlos Aspesi, 
anunció la remodelación de 
los puertos afeotados por las 
travesías de los ferry boats, 
“a los efectos de dejarlos en 
condiciones”.

Algunas personas entendi
das en materia, de ‘‘sindica
lismo libre”, insistían, esta se
mana, en que el verdadero 
comprador de los buques no 
era otro que el Instituto Ame

ricano para el Desarrollo del 
Sindicalismo Libre —IADSL— 
c u y a  f i l i a l  montevideana 
cuenta con varios alumnos- 
directores en la cooperativa.

Dos serían los objetivos in
mediatos de este verdadero 
“plan impacto”-: contrarestar 
la influencia del SUANP en el 
medio obrero portuario, e in
fluir, a la vez, en el sistema 
de embarques de la flota de 
ultramar.

Desde hace años se ha ejer
cido una discriminación com
probada contra los trabaja
dores marítimos afiliados al 
SUANP,a quienes no se per
mite embarcar si previamente

no se afilian a la Unión do 
Centros Marinos.

No se desoarta un tercer 
objetivo: la formación de un 
"sindicato social”, con un plan 
de intercambio turístico en
tre ambas márgenes del Pla
ta, que tendría como gestor 
en la Argentina al sindicato 
Luz y Fuerza, que dirige Juan 
Taccome. Precisamente, p o r 
estos dias, una delegación de 
Luz y Fuerza se interesó an
te nuestras autoridades por 
aumentar el turismo social.

¿Qué se entiende por "sin
dicalismo social” y para qué 
sirve?

“Toda la obra social —re
fería Taccone a la revista 
"Confirmado”— no sólo sirve 
para ejercer un poder (slc) 
sino también para fortalecer 
al sindicato en otros niveles. 
¿Sabe cuántos afiliados van 
a las asambleas de Luz y 
Fuerza?: 25 mil. ¿Y sabe por 
qué? Porque se sellan los car
nets sociales d u r a n t e  seis 
meses”.

“Las mismas mujeres de los 
compañeros —agrega Tacco
ne— los obligan a ir a las 
asambleas; si no, no pueden 
ir a los “campings”, los sa
natorios y las proveedurías".

P L A N I F I C A C I O N  E N  C U B A
(Viene de la pág. 9) 
uso de este recurso escaso es mayor. 
Queda por señalar el factor fuerza 
de trabajo; aquí se topan considera
ciones diversas. En términos genera
les se requieré un menor grado de 
calificación para la operación de una 
agricultura eficiente que para una 
industria eficiente, por lo que los 
plazos de maduración de este factor 
son más cortos en la primera. Asi
mismo, la proporción de la fuerza ’dc 
trabajo ocupada en este sector 
—aproximadamente un 40 por cien- 
tp— permite la combinación acerta
da dé técnicas Intensivas tanto del 
capital como la fuerza de trabajo.
■.. Quedan por último las considera
ciones relac’onadas con la demanda 
final: la satisfacción de un determi
nado consumo interno y la posibili
dad —más rápida y socialmente más 
eficiente que la industria— de una 

..amplia sustitución de importaciones 
por la vía de la creciente producción 
de alimentos e insumos industriales, 
y la ampliación de los fondos expor
tables para financiar ese _ mismo 
proceso de desarrollo. También ana
lizado bajo este aspecto, la agricul
tura permite-la creación ráoida de 
una báse sólida de asentamiento eco
nómico.

a) EL AGRO
.Se concibe entonces la fase agro

pecuaria de desarrollo de la econo
mía cubana como un período inten
sivo donde se aplican tanto las téc
nicas posibles más elevadas como la 
utilización al máximo de las reser
vas de productividad del sector.

Los resultados de una serie de pro
gramas de--rápida maduración, cua
les son los relacionados con la pro
ducción de azúcar, carne, leche, hue
vos, cítricos, vegetales, café, etc., se
rian los. siguientes. En primer térmi
no, ampliar considerablemente — en 
el corto-.plazo— el volumen de las 
exportaciones cubanas aprovechan
do al máximo-las ventajas compara
tivas qu¿, $e -derivan de su dispon!- 

' blli'dad; dé;.;tiérras,; fuerza de trabajo, 
'y. en ¿tros .¿esos..'su habilidad trádl- 
dicionál. En- él programa azucarero, 
la existencia de una demanda exter
na asentada por convenios a media
no plazo con ios países socialistas y 
la posición preponderante manteni
da ñor Cuba en el así llamado mer
cado mundial, determina trae este 
producto continuará constituvendo 
en esta fase la principal fuente de 
ingresos externos. Los programas 
restantes, en esrecial carne y cítri
cos, cubren, orbdúcfós con una alta 

; elasticidad ingreso de la demanda en 
los mércádos externos y, por lo tan

to, podrán constituir una fuente 
apreeiable de nuevos recursos, a la 
vez que diversificarán la oferta de 
bienes exportables cubanos, asegu
rando una mayor estabilidad de nues
tro comercio exterior.

En segundo lugar, los programas 
actualmente en ejecución cubrirán 
la demanda nacional, permitiendo 
importantes sustituciones de impor
tación, y reduciendo considerable
mente la dependencia externa man
tenida, hasta el momento, por la eco
nomía cubana.

La continuación de esta linea, ba
sada en el aprovechamiento al má
ximo de los recursos naturales y re
lativamente escasos en el plano mun
dial, lleva también a la priorizac'ón 
de la actividad de la pesca, en cuyo 
desarrollo se utilizan técnicas relati
vamente intensivas de capital con el 
objeto de asegurar un suministro 
rápido de una rica fuente proteica, 
tanto para el consumo interno como 
para la exportación. Su rápida ma
duración se pone de manifiesto en el 
crecimiento experimentado en la 
producción del sector estatal (actual
mente representa un poco más del 
60 por ciento de la captura total) 
que ascendió enl967 a 160 por ciento 
respecto a 1966.

b) LA INDUSTRIA
Cabe señalar ahora, muy en líneas 

generales, el papel asignado al sec
tor industrial. Aparte de la dinámica 
propia de la industria azucarera, cu
yo desarrollo forma parte del pro
grama general que deberá culminar 
en una producción de 10 millones de 
TM en 1970, una parte importante de 
las inversiones industriales no azu
careras se volcará durante el periodo 
inmediato, en la construcción de una 
base para el desarrollo agropecuario 
y en la instalación de industrias 
originadas para ese desarrollo.

La industria de los materiales de 
construcción es otra actividad prio- 
rizada dentro del esquema de desa
rrollo trazado. Otras ramas que se
rán objeto de crecimiento en los pró
ximos Años son la de generación de 
energía eléctrica, de celulosa y sus 
derivados y la textil.

Para un período a más largo pla
zo se prevé la utilización total de los 
minerales lateriticos de la provincia 
de Oriente para la producción de ní
quel, cobalto, alúmina, cromo y hie
rro. La obtención de este último per
mite suponer la creación de una ba
se sólida de materia prima para el 
desarrollo de la siderurgia.

c) EL ESFUERZO EDUCACIONAL
Evidentemente, todo este desarro

llo sólo podrá realizarse a partir del

enorme esfuerzo educacional que ya 
está dando sus primeros resultados.

Los grandes requerimientos de 
fuerza de trabajo calificada que una 
dinámica agropecuaria e industrial 
de esta envergadura demanda, exi
gen la adecuación en el tiempo de di
chos programas, al objeto de asegu
rar la mayor eficiencia en el uso del 
fondo de acumulación, reduciendo 
los plazos de maduración de estas 
inversiones. Es por ello que la edu
cación desempeña un papel priorita
rio en la estrategia cubana de desa
rrollo. Conviene detenerse brevemen
te a examinar la dinámica de este 
sector.

La magnitud del esfuerzo realiza
do se pone de manifiesto en el he
cho de que más del 25 por ciento de 
la población cubana está actualmen
te estudiando, la formación actual de 
técnicos industriales de nivel medio 
asciende a 20 mil estudiantes, en tan
to que en las universidades cubanas 
estudian- en la actualidad 40 mil 
alumnos. En la formación de técni
cos agrícolas la tarea es aún más 
impresionante, el plan en ejecución 
contempla una matricula actual da 
más de 60 mil alumnos y se prevé la 
formación de no menos de 100 mil 
técnicos de nivel medio hasta 1975, 
de los. cuales estarán ya graduados 
en 1970 más de 15 mil técnicos de 
nivel pre universitario y otros 5 mil 
técn’cos inseminadores de nivel ele
mental.

5. EL EJEMPLO DE CUBA: NO HAY 
PLANIFICACION SIN REVOLUCION

El ejemplo de Cuba confirma que 
los cambios revolucionarios constitu
yen un prerequisito insoslayable del 
camino hacia el desarrollo. El rom
pimiento violento con el pasado de 
dependencia no sólo libera a la eco
nomía de las trabas institucionales 
que afectan su comportamiento; si
no sirve además para promover una 
transformación decisiva de la con
ciencia del pueblo que permite em
prender las difíciles tareas asociadas 
a las primeras fases del desarrollo 
con la seguridad del éxito finaL

La enorme fuerza de las masas de 
campesinos!, obreros, intelectuales y 
estudiantes que conscientemente se 
dan a las tareas del desarrollo eco- 
nctmico, constituyen una fuerza de 
valor inestimable. El pueblo en Re
volución es la garantía fundamental 
del desarrollo' cubano.
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(Viene de la página 7).
PGT la formación de organismos re
gionales "concéntricos’’ del PGT y 
las FAR, medida cuyas consecuencias 
p ácticas y seguramente deliberadas 
fue la dispersión de fuerzas, armas 
y energías de todo tipo con él obje
tivo propósito de crear varios frentes 
guerrilleros, autónomos en la prácti
ca (dada la ausencia de un mando 
centralizado y de una estrategia de 
conjunto), lo cual derivó, como sa
bemos, en el enfrentamiento ideoló
gico de estos focos en cierne contra 
el FGEI, dándole reconocimiento ofi
cial a una dispersión que ha dejado 
hasta la fecha secuelas dolorosas.

La conferencia nacional del PGT 
oue “renovó su CC con un determina
do número de cuadros jóvenes des
tacados en la lucha guerrillera o ta 
reas relacionadas con ella, pero que, 
en lugar de cumplir el propósito 
proclamado de incorporar todo el 
PGT a la guerra, fue simplemente 
una maniobra para neutralizar los 
planteamientos más radicales v aho
gar a los jefes militares en un intrin
cado anarato disciplinario. No por 
casualidad empezaron a aparecer, 
después de esta conferencia, mencio
nes de las FAR como “fuerzas arm a
das del PGT” en algunas pubMcac'o- 
nes internacionales de partidos co
munistas europeos.

Él anoyo de las FAR a la candida
tura del acutal títere del imperialismo 
en nuestra natria. Méndez Mont°ne- 
gro. resolución.tomada por el CPDR. 
a iniciativa del PGT, en ausencia d “l 
comandante Turcios y con nuestro 
vo*n. en representación dM FGÉT. pn 
contra. Inocen tem ente  el re*ulfado 
de esta votac'ón demuestra cómo el 
C^DR instrumento para construir el 
mondo centralizado de la guerra re
volucionaria, se había convertido en 
una herramienta de conciliación con 
la. burguesía, en m”nos de los “polí
ticos” de la camarilla dirigente del 
PGT.

No está de más recordar lo que el 
comandante Turcios, desde el exte
rior, dijo refiriéndose a acuellas elec- 
c’ones: “No nos proponemos imoe- 
dir que las elecciones se efectúen, 
porque no tenemos todavía fuerzas 
suficientes para ello y pornue aún 
ou<»da bastante gente entre el 
pueblo que. engañada, m ant’ene al
arma esneranza en el juego electoral.
Por e5o habrá elecciones. Pero sépa
se que cuando nuestras fuerzas h a
yan crecido lo suficiente y la con
ciencia de nuestro nueb’o haya a l
canzado mayor comDrensión de la fal
sedad oue encierran las elecciones 
estando un gobierno reaccionario en 
el poder. Impediremos por la fuerza 
oue se siga realizando eee vil encaño 
ai ouphio". Y más adaVmt.e; "Si los 
revolucionarios participáramos en 
psa.s elecciones o si llamáramos. - al - 
pueblo a narticipar pn eilajs votanT ..... 
do Dor el nR o cualou’er otro partido 
de oposición, les estaríamos brindan—  
d° nu°stro anoyo, nuestro rescaldo de 
nr,ncinios, nuestra aprobación revo- "* 
lucionar¡a y el apoyo de ías masas

“Somos seguidores del comandante Ernesto “Che” Guevara y 
sabremos ser fieles a su ejemplo, a  su consigna y a  su memoria”.

Guatemala
i
‘‘f

Declaraciones
J e  I

César
que creen en nosotros a gentes-que 
sabemos que no tienen ningún-es-'- 
crúoulo, que sabemos que son cónr-- 
plices de la reacción y del imperia
lismo”.

.Y finalmente, aunque no existan 
documentos oue lo atestigüen, ha si
do también la misma camarilla del 
PGT la inspiradora v la intermed'a- 
r 'a  del establecimiento de relaciones 
comerciales entre el gobierno de Mén
dez Montenegro y los países socialis
tas, que el canciller Arenales Catalán 
ha anunciado públicamente como 
una medida ya aprobada por el ga
binete.

No es esta una medida concebida 
últimamente. Es el resultado de una 
eu'dadosa previs'ón v una negocia- 
c’ón oue emnezó a incubarse cuando 
se instauró la flamante "constitucio- 
raüdad” del PR en el poder, v oue 
ha ocupado la atención y estudio de

;„Jós orgánoá" .dirigentes:': d e l"  PGT. 
Sorprenden té .'"  dualidad, imposible 

. de jústifícar n r  política ni mo- 
raímente, que un . partido lleve a ca- 
bo semejantes' negociaciones cuando 
'sus militantes y miembros de su pro
pio CC están siendo asesinados y ca
zados por las fuerzas represivas del 
gobierno, el mismo gobierno cuya au
torización se gestiona para que san
tifique las reía oiones comerciales en
tre la burguesía cafetalera y algunos 
países socialistas.

Ninguna de estas medidas, inicia
das, inspiradas u organizadas a ins
tancias o por el mencionado grupo 
dirigente del PGT?, ha con'tiituMo 
aportes positivos o esclareceiores 
para la revolución o ha determinado 
algún avance en nuestra guerra, an
tes b'en, todas ellas han sido la ex
presión desesperada de un temor

congénito a la guerra, al avance re- 
voluc.onario, un freno concreto, un 
intento de hacer desembocar la lu
cha en una conciliación, en) un replie
gue o en el mejor de los casos en 
una guerrilla crónica, irjeapaz de 
determinar nada políticamente en 
definitiva, en una claudicación de 
clase.

Nos preguntamos entonces: ¿En 
qué ha cons stido ese papel de van
guardia que proclaman? ¿Para qué 
ha servido concretamente la influen
cia que infortunadamente ha ejerci
do el gruplto dirigente tradicional dei 
PGT en la guerra revolucionaria que 
tan encarnizadamente libra nuestro 
pueblo contra sus opresores, sus ene
migos de clase, sus1 verdugos? Res- 
pondeiros: no ha ayud'dq en nada; 
ha entorpecido demasiada

Ahora, ya no lo seguirá haciendo

desde dentro, y no permitiremos que 
lo haga desde fuera.

En conclusión, la divergencia y 
pugna que ha culminado en el rom
pimiento de las FAR, de los revolu
cionarios verdaderos y activos, con 
los restos del aparato burocrático de 
dirección del PGT no ha sido la pug
na entre dos líneas divergentes, so
lamente, sino la lucha entre dos ten
dencias forzosamente excluyentes en 
el proceso revolucionario. La lucha 
entre el organismo sano y el tumor.

De aqui en adelante, la responsa
bilidad por los reveses y por las vic
torias será de los combatientes ex
clusivamente, las posibilidades de di
rigir, de acertar, de errar estarán di
rectamente en las manos de los jefes 
guerrilleros. La línea política, la es
trategia y la táctica es nuestra res
ponsabilidad y nuestra tarea. Nos co
rresponde y no podemos eludirla.

No empezamos de cero, tenemos 
mucha experiencia que debe enrique
cer nuestra orientación, disponemos 
del enorme volumen de decisión 
combativa de nuestro pueblo esta
mos imbuidos de justo y sagrado odio 
contra el enemigo, oue no nos permi
te treguas o indecisiones. Tenemos 
también ya, perfilados con mayor 
claridad, los lincamientos generales 
de la estrategia que corresponde a la 
guerra en nuestro país, en nuestro 
continente. Si no triunfamos, no bus
caremos justificaciones, moriremos 
en el empeño, pero seguramente ha
bremos contribuido a desbrozar el 
camino para los que vienen detrás. 
Asumimos estas resnon^abilidodes en 
toda su plenitud, asi como asumimos 
la parte de responsabilidad que nos 
toca por haber permitido durante 
demasiado tiempo la situación de 
que hemos salido. Quizás haga falta 
hacer pública m< renuncia a la 
membresía y a todos los cargos para 
los oue fui nominado en la ierarqtüa 
del PGT. Sirva esta daclaración tam
bién para darla a conocer ante el 
pueb’o guatemalteco y ante nuestros 
compañeros y amigos de otros paises. 
Pero jamás renunciaré a mi calidad 
de comunista, oue no se conquista 
con una solicitud de inscripción, sino 
en la lucha, en el combate, con la 
consecuencia ideológica al proleta
riado. que quiere decir servir sus In
tereses en todos los camoos.

Ahora cuando el imperialismo se 
desangra en furiosa desesperación 
balo los acertados golnes que las glo
riosas FAPL y el pueblo heroico le 
están proo'n«ndo en V’etnam: aho
ra. cuando los vali°nt®s pueblos de 
Corea y de Cuba desafían tr’unfal* 
mente sus provoc°c'onos y reafirman 
su decis’ón de enfrentarlo v  derro
tarlo; ahora, cuando sus títeres y 
asesores están mordiendo el polvo en 
todos los paícés donde los pueblos se 
yerguen empuñando las armas; aho
ra, cu«ndo en todas partes del mun
do, inclusive en su pronia entraña, 
se desencadena la nrot«*t.a -similar 
yanqui; ahora, ouando también hay 
desgraciadam°n*e tantos expectan
tes, tantos timoratos y oportunistas, 
oue buscan afanosamente aclocar sus. 
iras, sus amenazas y chántales, aho
ra  es el momento de las definic'ones 
y de las deoislones iQué nadie se 
quede sin tomar posición en este mo
mento! iQué no quede nadie sin ocu
par su lugar en la güera, donde la 
patria y la M-toria nos reclaman! 
Pomos 'seguidores del comandante 
Eropsto Che huevara y sabremos ser 
fieles a su ejemplo, a su consigna y 
a  su memoria.
SIGTrrEvrTV-> KTT¡’M°T,n COMBA

T I O  D^T. COMANDANTE
T A C T O R  T.TMA

h a r t a  t .a v i s t o r t \  .r t e m p r e  
A VF'TOrR O MORTR pnR GUATE

MALA v  EL SOCIALISMO 
Enero 21, 1968

Comandan*® en -T®fe de las FAR 
César Montes
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BR ̂ SIL: sin armas e! pueblo lucha en las calles
(Viene de la pág. 16).

MAS MUERTES
El lunes, los estudiantes volvieron 

a las calles de Guanabara para otra 
demostración de protesta. Más de 
diez mil soldados hablan ocupado 
la ciudad. Pese a ello la manifesta
ción se realizó. En Cine! india, la 
polleia atacó a los estudiantes, pro
duciéndose u n a  violenta refriega. 
Resultó muerto un obrero portuario 
y fueron heridas más de 300 perso
nas. .Cerca de 70 policías quedaron 
heridos; ninguno con armas de fue
go, en su mayoría fueron golpeados 
con botellas y palos.

El gobernador de Guanabara se 
declaro Impotente para contener la 
insurrección que se generalizaba y 
solicitó la Intervención de las Fuer
zas Armadas que, desde la madruga
da del lunes, pasarán a ocupar la 
ciudad. Miles de Soldados, dos bata
llones de tanques, marinos e infan
tes de la Aeronáutica ocuparon los

“Putei” inminente
DIO. — El Estado Mayor de la Ae- 

ronáutica tuvo una reunión de 
emergencia, al saber que el capitán - 
aviador Disraeli Saback y su ayu
dante. fue-on retirados de un coche 
oficial por jóvenes enardecidos y su
frieron una violenta paliza, siendo 
incendiado el vehículo. Sólo la inter
vención del ministro de Justicia, Ga- 

"iRS' jnSllva trrrpfdiórmv virtual "pntshi’ - 
contra el gobierno de Guanabara. La 
Aeronáutica ya.se movía para ocupar 
a/í&tkdó / comlj'rtpfeéália/al castigó1; 
tié'.jSüyfttfolal.' .c“ 1 17

principales puntos de la ciudad, in
clusive Cinelandia, la Estación del 
ferrocarril, barrios obreros y la aris 
tocrática Copacabana.

Una tercera víctima cayó en Gua
nabara: el estudiante Jorge Abilio 
de Paula, batido a tiros cerca de 
la residencia oficial del Ministro de 
Guerra que, en la ocasión, se en
contraba en Porto Alegre.

GOIANIA

Las manifestaciones en Goiánia, 
capital del Estado céntrico de Goiaz, 
alcanzaron g r a n  violencia. Hubo 
numerosos heridos y un muerto. La 
policía invadió la Catedral y las Es
cuelas Superiores. La situación si
gue tensa.

RIO GRANDE

de 100 detenidos. Bahía: en mi mitin 
de tres mil jinivérsitarios, en señal 
de duelo, fuerpn Quemadas banderas 
de Estados Unidos, Manifestaciones > 
masivas se^píodUjerori en Fortaleza, 
capital depEstadd, ¡siendo destrozada 
la sede d$  ÜSI¿> (Servicio de In
formaciones de'Estados Unidos). Pa 
ro general en Paraiba, Río Grande 
del Norte, Maranhao y Matto Gro- 
so. Todas las escuelas del Estado 
del Río, vecino de Guanabara,. per
manecen cerradas. El restorán de 
los estudiantes de Recife pasó a 
llamarse “Edson Luis” en homenaje 
al joven asesinado. Demostraciones 
masivas se produjeron en San Pa

blo. Renunció el Jefe de Policía, Co- 
rónel Cháves,, por discrepar con el 
Gobernador, que permitió la mani
festación.

El general tyeira Matos, ex co
mandante de la tropa de ocupación 
de Santo Domingo y conocido por 
sus lazos con el Pentágono, fue 
nombrado director del Departamen
to de Policías Estatales del Ejérci
to.

El estudiante René Garrido Sau- 
ma, de 17 años, colega de Edson 
Luis y residente en la calle Duvi- 
vier, de Copacabana, se suicidó con
movido por la muerte de su com
pañero y amigo.

Iglesia solidaria con los estudiantes
Paro general en la Universidad. 

Manifestaciones callejeras tuvieron 
lugar mientras el Mariscal Costa e 
Silva recibía el diploma de profe
sor “honoris -  causa” en la Recto
ría, sin la presencia de un solo es
tudiante y un dispositivo militar ri
guroso. Cuatro coches fueron que
mados. El conductor de un jeep, te
niente Flavio José, fue duramente 
castigado. Los trés ministros milita
res —general Lira Tavares, brigadier 
Marcio Meló y almirante Radmac- 
ker— abandonaron apresuradamen
te Porto Alegre, para asumir el co
mando de la represión en Río de 
Jarero . Se produjo otra marcha de 
3.000 universitarios. Siete Escuelas 
superiores de Paraná están cerra-

DIO. — Por primera vez, la Ponti
fic ia  Universidad Católica (PUC) 

decretó huelga general, como protes
ta por el asesinato del estudiante 
Edson Luis.

El líder laicq católico Alceu Amo
roso Lima, consultor del Concilio Ecu
ménico, declaró: “No creo en la vio
lencia; pero si la Revolución no lle
ga por med’o de la inteligencia, ven
drá por medios violentos”. “El cuarto 
aniversario de este régimen de. dic
tadura enmascarada no es más que 
la fiesta de un Estado policial y mi
litarista aue no osa decir su nombre.” 

Fray Chico, Superior de los Domi
nicos y el cura Emilio Dión, de Ac- 
c ón Católica, lanzaron un manifiesto 
en el cual se lee: “Ningún brasileñodas.

N O R T E

¿• - ¡ S i e t e ' * • estudiantes d&.■̂ feci 
ooúparop ,los7 predios1 i.esQola§£s.(;<M^£

-s. V... iíBS

cono'entese engaña con los propó-
sitos subalternos aér gbrpe'mll’ta r del 
64 En aquel momento se utilizó el

nicas de una minoría sometida a la 
dominación extranjera”.

Don Jorge Marcos de Oliveira, obis
po de San Andrés, San Pablo, denun
ció a la policía como "especializada 
en matar brasileños” y señaló que 
“enfrenta al futuro del Brasil con 
armas, tiros y bombas”.

DonHelder Camara llamó la aten
ción del gobierno acerca de la posi
bilidad de hechos aún más graves, si 
no cambia su orientación.

El arzobispo de Goiánia, don Fer
nando Gomes, ha protagonizado una 
escena de gran dramaticidad, cuando 
se negó a entregar a la policía dos 
estudiantes refugiados en la Cate
dral. Dijo: "si los estudiantes son sub
versivos yo también lo soy y debo es
tar preso”. Don Fernando expulsó a 
los policías de la Iglesia y envió un 
•eaWé al mariscal Costa e Silva, en 
Porto Alegre, exigiendo el castigo de 
los soldados aue “han tenido tan 

¡j>grande¡!y sacrilega arrogancia”.

Devaluación inevitable
(Viene de la pág. 2).
colocar la producción nacional en el 
exterior.

En el momento de la devaluación, 
6 de noviembre de 1967, los empresa
rios tenían marcados sus precios a 
un dólar de $ 150.oo. Es decir, que 
la devaluación les permit’ó remarcar 
sus precios ¿n un 33%.. Y desde esa 
fecha a la actual los precios inter
nos se han incrementado por encima 
de esa cifra. Si bien el gobierno adop
tó la medida de no publicar men
sualmente el índice del costo de vida 
elaborado por la Dirección de Esta
dística y Censos (prueba irrefutable 
que mediante las medidas intentadas 
por el gob'erno no se conseguía el 
objetivo de la estabilidad o por lo 
menos de aminorar el r ’tmo de la 
inflación!, las cifras del costo de vida 
elaboradas por la Facultad de Cien
cias Económicas indican que entre el 
mes de noviembre y el de febrero, 
es decir, en el lapso de cuatro meses, 
los prec’os de los bienes de consumo 
han subido un 44%, Ello significa, 
que la capacidad de competencia se 
ha desmejorado considerablemente y 
que comenzarán presiones directas e 
indirectas de los exportadores ten
dientes a conseguir un meior tipo 
de oambio. En este sentido, la aper
tura del mercado inglés para nues
tras carnes mostrará una vez más, 
la fuerza de los frigoríficos para con- 
seeu'r aumentar sus ganancias, me
diante el fácil excediente de modifi
car él tino de cambio. Ello, un'do a 
la acción en el mismo sentido de los 
.exportadores no tradicionales signi
ficará un enfrentamiento con la lí
nea del gobierno, aue estaba dispues
ta a aue la devaluac'ón de noviem
bre tuv'era una vigencia mayor.

3) Por - otro lado, los bancos co
menzarán su acción tendiente a con

seguir ganancia mediante su inter
vención en el mercado cambiarlo. Li
mitadas sus posibilidades de expan
dir el crédito, por los topes impuestos 
por el FMI y controlados por el Ban
co Central, y debiendo aumentar los 
salarios de sus empleados en un 60%, 
buscarán conseguir ganancias de ca- 
p'tal a través de,la especulación en 
el mercado: cambiario, que presiona
rán hasta conseguir aumentos en el 
precio de la divisa extranjera.

De acuerdo a estas características 
del mercado cambiario, todo hace su
poner que el gobierno se va a ver 
necesitado a devaluar. Si sigue con 
la orientación anunciada en la de
valuac'ón de noviembre, que consiste 
en anticiparse a las presiones en el 
mercado y devaluar por encima de la 
suba de los niveles de precios, para 
conseguir un nuevo período de res
piro. debiera modificarse el tipo de 
cambio en un período muy próximo, 
pues las condiciones están dadas. De 
no hacerlo, sufrirá una sangría de 
importancia en sus reservas interna
cionales, malgastará sus escasas di
visas y se verá obligado a enfrentar 
a aquellos intereses que favorecieron 
sus primeras actuaciones.

El monto de la devaluación no po
drá ser inferior a un 60%, que es el 
aumento mínimo que recibirán los 
productores de trigo. Con un precio 
mínimo para la nueva cosecha de 
1.600 nesos, no se podrá exportar con 
un dólar de $ 200.oo Por otro lado, 
el prec’o del trigo es determinante 
de la suba de los alimentos que com
ponen la canasta familiar, con lo que 
la inflación anual queda decretada 
muy ñor encima de ese 60%, lo aue 
también converge para una nueva de
valuación. Esta, significará nuevas 

subas de precios aue mantendrán cla
sificado ai Uruguay entre los primeros

países del mundo de acuerdo al ritmo 
inílaconario.

M entras tanto, la producción no 
muestya signos d,e recuperación, y 
respecto al año 1967, ha sido el peor 
dentro del último quinquenio. La agri
cultura tuvo un descenso de 25% con 
respecto al año 1966, la ganadería 
un 13% de descenso y la industria 
manufacturera un 4% de acuerdo a 
las estimaciones oficíales.

La corta vigencia de la devaluación 
del 6 de noviembre, la suba en los 
precios que alcanzó a más del 20% 
en los dos primeros meses, las per
manentes dificultades intrínsecas al 
sistema de aumentar la producción, 
son los primeros indicadores de la 
derrota del gobierno de acuerdo a su 
nueva orientación, pese a la intensa 
propaganda en el relativo mejora
miento en su comercio exterior, ba
sado en la obtenc'ón de los nuevos 
créditos en el exterior. Todo parece 
indicar que el objetivo de abatir la

tasa de inflación a ritmos compati
bles con las necesidades de la eco
nomía uruguaya no será alcanzado. 
Es'que no debemos discutir más so
luciones económicas. Se sabe perfec
tamente que la actual estructura ban- 
caria imposibil'ta un funcionamiento 
adecuado a las necesidades del de
sarrollo del país; que los grandes pro
ductores agropecuarios no efectuarán1 
los cambios tecnológicos requeridos 
para mejorar la productividad agro
pecuaria; que el sector industrial ac
ciona sin horizontes, y que el comer
cio exterior t'ene que ponerse al ser
vicio del país y no de pequeños grupos 
mercantiles extranjeros.

Las soluciones que el país reclama 
reauíeren el pre requisito de cambios 
políticos trascendentales que desli
guen el país de la influencia norte
americana, y permitan el acceso al 
gobierno de los grupos realmente in
teresados en el desarrollo del Uru
guay.

IZQUIERDA
Con motivo de la 
licencia de turismo 
permanecerán cerrados los 
talleres de C. I . S . A,
En consecuencia 
no aparecerá IZQUIERDA
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sin armas, el 
pueblo lucha 
en las calles

Frente a  un enardecido mitin de protesta popular contra el asesinato de un 
estudiante, un orador levanta frente a la multitud la oamisa ensangrentada 

del estudiante baleado por la policía.

- .... -  ................... .......................... ............................. ................... ......................— ----------- -- ------------------------------  .......... ...

Clima de rebelión en el entierro del estudiante Edson Luis
..        -1, - i  -  - ------------  ---------------------------------------Sm

D IO  DE JANEIRO. - Especial para 
IZQUIERDA. — Cuando escribi

mos esta nota, son ya cuatro los 
muertos y más de trescientos los 
heridos. Tanques y nrles de solda
dos armados ocupan Río de Janeiro, 
Brasilia, Porto Alegre, Recife, Sal
vador, Goiánia y otras grandes ciu
dades brasileñas.. Todas las Univer
sidades y escuelas secundarias es
tán  cerradas. En Río, el comercio 
abre parcialm ente y con cuidados ex
tremos. En distin tas oportunidades, 
cerraron teatros y cines. Eso es el 
Brasil de hoy. Un Brasil que está 
luchando, resistiendo y muriendo en 
las calles, por su -liberación. Un he
cho extraordinario para  toda Amé
rica Latina.

EL PRIMER MUERTO

La virtual rebelión que sacude al 
país herm ano comenzó cuando un 
pelotón de la policía invadió el res
torán de los estudiantes en Calabou- 
zo, en el centro mismo de la ciu
dad, ]unto al Aeropuerto Santos 
Dumont. Los estudiantes reacciona
ron con palos y piedras, m ientras 
la policía usaba sus armas, ta l co
mo le han  enseñado en los cursos 
de “control de motines” dictados en 
Estados Unidos. Un estudiante se
cundado Edson Luis Lima Souto, 
de 16 años, estudiante pobre, naci
do en Belén del Pará, región am a
zónica, fue baleado y muerto. Todo 
indica aue el disparo fue hecho por 
el teniente Aloisio Azevedo Raposo, 
que comandaba el pelotón oficial. 
Una decena de estudiantes fue heri
da y un comerciante, Telmo Matos 
Henrioues, de la empresa Minneso
ta  M anufacturera Mercantil, fue 
baleado en la boca, cuando presen
ciaba los hechos desde un edificio 
próximo.

Inm ediatam ente, los estudiantes, 
bajo las balas, llevaron el cuerno de 
Edson Luis al hospital de la  Santa 
Oasa, que queda oerca, pero el Jo

ven ya estaba muerto. Los mucha
chos se dirigieron entonces a  la 
Asamblea Legislativa del Estado — 
cuyo Palacio tiene un nombre sim
bólico en Brasil: Tiradentes, proto- 
m ártir de la independencia nacio
nal— improvisando allí una capilla 
ardiente.

EL ESTALLIDO DE LA REBELION

Rápidamente, la  noticia se propa
gó por todo el país. Miles de estu
diantes se lanzaron a  las calles, en 
manifestac'ones de p r o t e s t a ,  que 
fueron alcanzando creciente vio
lencia. En todas partes los estudian
tes encontraron caluroso apoyo del 
pueblo y miles de personas se suma
ron a sus manifestaciones.

En un intento de eludir sus res
ponsabilidades, el gobierno federal se 
ha  declarado simple espectador de 
los hechos, transfiriendo las culpas 
al gobierno del Estado de Guanaba- 
ra. El gobernador, Negráo de Lima, 
un viejo político oligarca, testafe
rro de los militares en el poder, de
claró duelo oficial, cerró las escue
las. apartó de la política al general 
Oswaldo Niemeyer, Superintendente 
de la Secretaría de Seguridad, y 
ofrec*ó pagar los gastos del sepelio 
de Edson Luis, pero todos sus ges
tos fueron enérgicamente repelidos 
por la juventud.

Durante el sábado y domingo, gi
gantescas manifostac'ones recorrie
ron las prendes capitales brasileñas 
y las Universidades cerraron sus 
puertas.

VIOLENTOS CROQUES EN 
BRASILIA

En Recife, siete mil universitarios 
ocuparon los locales de clase, sien
do detenidos más de cien. En esos 
momentos, las manifestaciones al

canzaron gran violencia en la nueva 
capital brasileña. Cerca de tres mil 
estudiantes de Brasilia iniciaron un 
mitin desafiando la prohibición gu
bernam ental y atacaron seis veces 
las oficinas norteamericanas, con
centradas en la llamada Casa de To 
mas Jefferson, en la avenida W 3. 
Allí se verificaron violentos choques 
con la Policía. Una comisión de di
putados que apoyaba las manifesta
ciones fue atacada por la policía. El 
secretario general del partido opo
sitor, diputado Martins Rodríguez, 
fue herido y hospitalizado. Fueron 
igualmente agredidos, el vicepresi
dente de la Cámara Federal, dipu
tado Matheus Schimidt y sus cole
gas Hermano Al ves, Mariano Beck, 
Julia Steinbruoker y otros. Los car
teles de los estudiantes acusaban a 
la dictadura, mientras miles de per 
sonas gritaban, a coro: “El pueblo 
organizado derriba dictaduras”.

Después de ese choque,',, los estu
diantes invadieron la Plaza de los 
Tres Poderes, donde está el “Pala
cio A'vorada”, sede del Gobierno y 
volcaron un coche de la policía, a ta 
cando, luego el área del “Eje Rodo- 
viário”, d o n d e  se levantaron las 
plataformas para el desfile conme
morativo del golpe del 19 de abril, 
a las que destrozaron y quemaron. 
Fuerzas militares ocuparon la ciu
dad. principalmente el área de la 
Universidad, donde los estudiantes 
desarmaron y prendieron a cuadro 
agentes infiltrados. Prosiguen las 
manifestaciones en Brasilia.

EL SEPELIO nOMMUEVE A LA 
NACION

El punto culminante de las mani
festaciones fue el entierro de Edson 
Luis, en Río. Cerca de cien mil per
sonas le acompañaron a pie y aun 
más desde las veredas y terrazas. 
Fue un hecho conmovedor. Miles de 
pañuelos blancos, un símbolo de las 
grandes horas de lucha libertaria

del pueblo brasileño, eran agitados, 
en adiós a Edson Luis. Los estu
diantes pusieron en fuga los moto
ciclistas que enviara la Dirección de 
Tránsito para abrir el cortejo. A lo 
largo de todo el camino al cemen
terio de San Juan Bautista, en el 
barrio de Botafogo, se registraron 
escenas conmovedoras. Carteles y 
pancartas revelaban el odio de í¿ 
juventud hacia la dictadura y sus 
amos americanos y la solidaridad 
del pueblo. Se leían, entre otros, los 
siguientes: “Todo pueblo armado
puede t u m b a r  a  las dictaduras". 
“Brasil, tus hijos mueren por ti", . j 
“El Che y Edson Luis fueron, muer-. / 
tos por la misma mano”, “Brasil se
rá el último Vietnam para los im
perialistas que se apoderan del pais", 
y muchos otros. Había tamb'én car 
teles de los sindicatos. El pueblo sa
ludó con entusiasmo a la delegaciónI I 
del Sindicato de Periodistas, cuyo . 
cartel decía: “Periodistas contra el |  
crimen oficial”.

Frente al edific’o donde antigua
mente estaba la sede de la Unión; 
Nacional de los Estudiantes . tUNEl, ; j 
bpy funcionando clandestinamente, ; 
el cortejo se detuvo e hicieron uso , 
de la palabra diversos oradores. H

Los teatros y c«sas de diversión?:; 
cerraron voluntariamente. Cúandct j 
un artista llegaba al palco para de-. 
clr r¡ue se suspendía la funoión en 
solidaridad con los estudiantes, los 
asistentes aplaudían de pie Eso oeu 
rr ’ó en varios teatros. Cu°ndo la 
func'ón recomenzaba un artista de
cía inicialmente, al núbl'co: "HW 
murió un niño. Podría ba>?er sido 
su hijo. La cantante Vanja O*ico 
habló a los estudiantes, llamardo |  I  
una. “lucha general por la Patria" flj 
El Embalador Pascal Carlos Magno, , 
que disfruta de gran simpatía en
tre los estudiantes siguió el cortejo ¡ 
y di1o que “nadie en Brasil está de 
acuerdo con los atropellos”. El cua
derno de apuntes de Edson Luis, 
con sus notas de la clase de Geo
metría, que escuchaba cuando íue ■  
baleado, estaba a sus pies.

(Pasa a la pife-


