
Llegan los 
cañeros de Artigas

l a  banca uruguaya en 
manos del extranjero

Lar figura de Ernesto Guevara y su ejemplo se in
corporará, este l9 de Mayo, a los héroes que ins
piran las luchas por la liberación de los pueblos. 
En el día de lucha y esperanza en el cual la cla
se obrera demuestra que de su esfuerzo depende 
el funcionamiento del mundo, el Che representa 
una de las personalidades más puras del movl-

1 miento revolucionario. El mitin de la CNT partirá 
-a  las 16 hs., del Palacio Legislativo.______ -



Cómo la banca extranjera se 
apodera de la banca uruguaya

■ OS rumores y noticias, más o. me- 
™* nos seguras, sobre adquisiciones 

de bancos uruguayos por grupos fi
nancieros —especialmente norteame
ricanos—, han sacudido a los me
dios financieros montevideanos en 
estos últimos tiempos.

Después de realizar una indaga
ción bastante completa y de -efectuar 
consultas con informantes bien si
tuados para conocer el problema, he
mos podido esbozar un cuadro de la 
acelerada penetración foránea de la 
banca uruguaya.

En él. acotamos la mayor o menor 
verosimilitud de las versiones reco
gidas. Algunas de ellas nos merecen 
total confianza y sus datos son, sin 
duda, veraces,'-pero no podemos ma
nearlos como tales, porque la men
ción de la fupn*e podría acarrear se
rias dificultades a auienes se han 
arriecgedo para proporcionar esta 
trascendente información.

El Chase Manhattan 
en el Banco Comercial

1) Desde hace t!empo se comenta, 
en todos los tonos, la mayor o me
nor Ingerencia del Chase Manhattan 
(el banco neoyorkino del grupo Roc- 
kefeller) en el Banco Comercial. La 
noticia de que había adquirido un 
importante paquete de acciones, ha
ce poco más de un año. fue formal
mente desmentida. Sin embargo, 
nust'os informantes han suministra 
do indicios suf'cientemente elocuen
tes para convencernos de que la li
gazón entre ambos bancos va mu
cho más allá de una simple corres
ponsalía.

2) Otro dato traído y llevado, es 
la participación dominante en el 
Banco de Crédito de un grupo fi- 
nancie o de Boston.

Dato imposible de documentar por 
ahora, pero que cuenta con firmes 
asideros que no es difícil recoger en 
los medos bancarios de la capital.

3) “La Mañana” del viernes 19 re 
coge la noticia de que el Banco Po
pular ha sido comprado por otro 
poderoso grupo extranjero. S e g ú n  
nuestra información el negocio seria 
oficialmente confirmado en los pró
ximos días.

4t Ya ha s'do oficialmente anun
ciada la adquisición del Banco de 
Río Negro por el Banco Francés e 
Italiano.

5) El 18 de abril el Bank of 
América de California tomó a su 
cargo el Banco del Este de Monte
video. Acontecimiento sumamente 
significativo que analizamos m á s  
adelante.

6) Otro hecho importante, en el 
marco de este proceso, es el empu
je expansionista que caracteriza al 
Banco de Londres y América del 
Sur en los últimos meses.

Desde el crack bancario la políti
ca gubernamental uruguaya —prime
ro, dirigida por el Banco de la Re
pública y ahora por el Banco Cen- 
tra‘—■ consiste en alentar las fusio
nes de instituciones bancarias. En 
los hechos se han interpuesto tales 
exigencias a los b a n c o s  menores 
9ue fj desarrollo de las fusiones no 
significa otra cosa que la absorc'ón 
de aquellos por los bancos más ricos.

Pero ,como no existe ninguna tra- 
ba P ^a  la penetración del capital 
extranjero en los grandes bancos' el 
resultado de este dóble dinamismo 
—f u s i o n e s  y desnacionalización- 
conduce, indefectiblemente, a que la 
banca imperialista cope a la banca 
nativa.

Es, por cierto, un factor funda
mental de la progresiva colonización 
del Uruguay y de su intensificado 
subdesarrollo.

No hay, a esta altura, ninguna 
duda acerca de la siguiente y gra
vísima constatación: el Uruguay es 
cada vez más subdesarrollado y, pa
ralelamente, cada vez menos uru
guayo.

La tendenoia del capital mono
polista a financiar sus inversiones 
fuera de fronteras con los propios 
recursos de las economías donde 
aquellas están radicadas, es un ras
go típico del mismo.

Pueden multiplicarse los ejemplos 
a este respecto y las cifras demos- 

:trat<vas del proceso son verdadera
mente anodadantes.

Pero lo que ros interesa subrayar, 
ahora, es aue dicha tendencia se ha 
intensificado vigorosamente con mo
tivo de la cr’sis del sistema - mone
tario creado en Bretton Woods en 
1944; el Qold Standard Exchange.

Como es sabido, este régimen- es
tablece aue el oro, el dólar y la li
bra esterlina son los tres funda
mentos que sostienen la arau'tectu- 
ra monetaria del mundo capitalista. 
No es nuestro propósito estudiar 
aouí la crisis de tal régimen —lo 
horros ■ v> echo ,  reiteradamente, en 
IZQUIERDA y, sobre todo, en nues
tro l'bro “La crisis del dó’ar y la 
política norteamericana”—; sólo de
seamos enfatizar aue la misma se 
traduce en un persistente déficit 
en las balanzas de papos de Esta
dos Unidos y de Inglaterra.

Para enlugar, dentro de lo posi
ble. su amenazador desbalance de 
pagos, tanto la Un'ón como el Rei
no Trp-Mo. han adoptado programas 
restrictivos de sus gastos en el ex
terior. inversiones, ayudas, etc.

El Presidente Johnson ha convo
cado más d« una vez, » los más 
cnn'picnna rii-taeptes de Wall Street 
para fo1ieitar1es eme retraigan sus 
inversiones Orientadas más allá del 
mercado norteamericano.

A la cacería de 
los bancos nativos

El planteo presidencial no ha sur
tido efecto en las invers'ones yan
quis en el Mercado Común Europeo, 
pero si en las dirigidas hacia las 
áreas subdesarrolladas- —especialmen 
te América Latina--, donde la afluen 
cia de inversiones nuevas ha expe
rimentado u n a  considerable con
tracción, en los últimos años.

Para paliar esta carencia es que, 
justamente, los banqueros nortea
mericanos —y también los ingleses, 
aunque, por supuesto, en menos es
cala— se han lanzado a la oacería 
de bancos nativos al sur del Río 
Bravo.

El propósito es diáfano. Multipli
car las agencias bancarias yanquis 
en el continente meridional, como 
los tentáculos con l ventosas absor
bentes de un pulpo gigantesco, para 
chupar ahorro nacional al máximo 
y luego usarlo en la financiación de 
las empresas imperialistas, o  sea, 
oue los bancos extranjeros cumplen 
el papel de transvasar el ahorro 
nacional —créditos mediante— y a 
la capitalización de las empresas del 
mismo origen —sus clientes en la 
metrópoli, o vinculados a ellos por 
los mil sutiles' lazos' de la telaraña 
comoratlva.

“The Economlst”, del 29 de di
ciembre de 1967. informa que en la 
última década los depósitos en las 
sucursales extranjeras de la banca

neoyorklna, han subido de 1.300 
millones de dólares a 9.500 millones 
de dólarés (es en 1958, cuando se 
acelera, precisamente, la crisis del 
dólar). En 1965, el Chase Manhat
tan reveló que el 14% de sus bene
ficios ios tecogía de sus actividades 
fuera de fronteras.

Según ‘‘The Ecóñómfst”, del 8 de 
setiembre Ide 1967. algo parecido 
ocurre en el Reino Unido; donde, de 
1961, a  190,9. los depósitos en las 
sucursales ultramarinas han pasado 
del 30% al 40%- con respecto a los 
depósitos londinenses de los bancos 
de la City.

Es notorio, en nuestro medio., el 
pujante impulso oue ha caracteriza
do al Banco de Londres en los úl
timos meses. Apertura de filiales en 
el interior, rebaja de intereses pa
ra cantar d e p ó s i t o s ,  agresividad 
competitiva, etc ; todo lo que confi
gura los puntos de una remozada 
estrategia destinada a incrementar, 
rápidamen+e. la influencia relativa 
de dicho banco en el Uruguay.

U na red de ocho mil 
filiales en el mundo

Pero la campaña uruguaya es só
lo un capítulo de una magna ofenT 
siva desenvuelta' envastas zonas de 
las márgenes subdesarrolladas del 
orbe.

Brasil; el Banco Bonzano Simonsen 
de Investimento S. A.

Al considerar estos arrestos del 
capitalismo financiero de la City, es 
imprescindible no olvidar su actual 
supeditación a los intereses de- Wall 
Street; de los que, según el Oral. 
Charles De G a u l l é ,  constituye su 
“Caballo dé Troya” ‘

Los diarios del jueves 18 de abril 
anunciaron la presencia de Mr. Gia- 
n'ni en el país. De “La Mañana” 
transcribimos la información: “Hoy 
jueves 18 de abril el Bank of Amé
rica N T. y S. A. St. Francisco (Cal.), 
tomará a su cargo el Banco del Es
te de Montevideo -en virtud de ha
ber adquirido una substancial' ma
yoría del capital accionario...”

El Banco del Este hace 27 años 
qué ooera en el Uruguay y al 31 de 
diciembre de 1967 declaraba un ca
pital de 84 millones de pesos. .
. Ha llegado, pues, el momento de 

deoir alero sobre el Bank of Améri
ca. fundado por Amadeo P. Gianini 
—hitó de un intolerante italiano— 
en los primeros años de este siglo, 

ge llamó entonces Bank of Italy y 
reoog'ó . capitales de miles de; aho- 
rristas de oriaen italiano radicados 
en R°n Francisco y otras zonas de 
California;

El banco de los inmigrantes!, ita
lianos se convirt'ó, al comenzar la 
década dé los 60, en un inmenso 
imperio, financiero con 600 sucursa
les en lá Unión y recursos superio
res a los 10.000 millones de dóla
res,

“The Economist” señala al Presi
dente d°l Banco de Londres, Sir 
George Bolton, como uno de los pio
neros en esta tentativa por tonifi
car a la banca británica en las na
ciones dependientes.

Fxnresa: .“Rir George Bol ton. pre- 
stdenfe del dlrec+orio del Banco de 
Londres y América del Sud. fue uno 
de los primóos banaueros británi
cos aue aceptaron, en lucrar da re- 
s°ntir. la neces’dad de evolucionar 
más allá de los límites de la activi
dad han caria comprc‘ai tradicional 
en los países en desarrollo’.

El de setiembre de 1967 se 
anunció la organización de un po
deroso consorcio Internacional —el 
Intercontinental Banking Services 
Ltd — const*tu‘do por éi Banco de 
Londres v Au’é’dca d°l Rud el Bar
c ia s  B«nk Ltd . el Liovds Bank, el 
Nafional Bank de Nueva Zelandia, el 
N B. de Australia y el New Zeland 
Bank.

El conjunto s’gnifican 980 millo
nes de dólares de capital, depósitos 
superiores a los 19 millones de dó
lares y una red de ocho mil filia
les esparcidas por . todo el orbe; 3 
mil de las cuales operan en el Orlen 
te. Africa, América Lat'na y, en ge
neral, en las orillas del mundo ca
pitalista.

En la Presidencia de este truts 
fue instalado Slr George Bolton.

A su vez, el Banco de Londres 
controla al Balfour Williamson, fi
nanciera muy rica, y activa de 'pro
yección internac'onal. Junto con el 
B~nk of Móntres 1 y el Barclavs 
Bank, ha constituido el Banco de 
Londres y Montreal con filiales en 
las B’ham’ s (gran centro del blrli 
birloque financiero Internacional y 
hacia donde vuelan muchos cepita 
Ies urusuayos). Co’rmbia, Ecuador" 
El Salvador Guatemala, Honduras’ 
Jamaica. Nicaragua, panamá y Tri
nidad. Mientras el Banco de Lon 
dres. ñor si mismo, prree f'liaips en Are-entins TTruguay> Brasll • 
Paraguay, y Perú. ’

En el cuadro de la reciente ofen
siva, se ha asociado al grupo fi
nanclero B o z a  no Simonsen pam 
crear un banco de inversiones en el

Es.: en si-mismo el banco más ri
co de Estados Unidos, aunaue, por 
sunueeto. no se puede equiparar con 
el c^ase Manhattan o el First Na
tional City Bank of New York, si 
tenemos en cuenca el conjunto de 
sociedades . financieras, de seguros, 
boidinsrs''etc.. que funcionan en la 
órbita de .cada uno de ellos.

Para lleerar a la cima Mr. Giani
ni tuvo que peiear duro con los 
amos de Wall Street, que lo mira
ban con la aprensión aue siempre 
recoce, en los círculos de la aristo
cracia f'nanciera, el arribista em
prendedor y peligroso.

Míster Gianini llega 
a tierra uruguaya'

Así fue como el intento de entrar 
en' el santuario financiero de Wall 
S t r e e t  coa un super-holding, la 
Transamericana Corporation, le eos 
tó una ruda y larga batalla con los 
Morgan, asistidos, directa o indirec
tamente, por sus pares neoyorkinos.

Finalmente Gianini debió rendir
se y la Transamericana fue formal
mente separada del Bank of Amé
rica. ;Pero, digamos, se retiró "ch 
orden” y no a la desbandada.

Sus recursos permanecieron intac
tos y vistas las dificultades Para 
jugar en el campo de los colosos 

(Concluye en pág. ¡ | |
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1 .-  de mayo de 1968: hacia una nueva unidad
- |?1 1? de Mayo de 1968 se inscribe en un cuadro de

aguda profundización de las contradicciones en 
el sistema capitalista.

La crisis ..monetaria, la amenaza inminente de 
otro 1929, el nuevo y violento rumbo de las tensiones 
raciales en los E E U U ., la derrota en Vietnam, etc., 
configuran el inicio de una fase esencial en la crisis 

^ general del imperialismo.
¿Estamos en la antesala de grandes victorias re

volucionarias? ¿Se acerca, incontenible, un ascenso 
del socialismo a escala universal?

Para responder a estas preguntas, hay que tener 
en cuenta la situación del otro término de la contra
dicción fundamental —capitalismo - socialismo— de 
nuestro tiempo.

Porque, como la enseñara Marx, las gfandes 
transformaciones sociales no son tanto el fruto de la 
debilidad de los fuertes, como del fortalecimiento de 
los débiles.

O, como expresaba Lenin, el poder de los explo
tadores no cae, lo tiran.

¿Están fes fuerzas antimperialistas eft condicio
nes de cumplir su rol histórico?

Hay quienes manifiestan ¡serias dudas de que así 
sea, en virtud de las abiertas y solapadas controver
sias oue sacuden al campo socialista y que son. in
discutiblemente, la expresión de hondas contradiccio
nes en su seno.

¿Cuál es Ja real significación de dichas contra
dicciones? ¿Son síntomas de debilidad en el eoniunto 
de las fuerzas anti-capitalistas? ¿Implican divisiones 
insuperables? ¿O son erupciones de ún proceso in- 
soslavable de crecimiento?

Primero fue la dura, agresiva, candente polémica 
chino-soviética. Luego un desarrollo de desavenencias 
que ha colocado en posiciones disímiles a los Parti
dos de Cuba y Pumania ron el de la URSS y con la 
mayo-ía de los P .C . de Eurona v América.

Más tarde el ('onezco de Budaoect v sus remar
c a b le s  ausencia". Por último, los significativos a<-on- 
ten’mientos de Polonia y, sobre todo, de Checoslova
quia. ■

No hav duda ane el camno socialista ha • per
dido la unidad que lo caracterizaba en los a'*>os de 
Stalin: cuando la Unión Soviética era el único oaís 
Q(1p evnerimentaba las alternativas de la revolución 
proletaria. ■

F”e el tiemno de la política del “bastón de man
do”. del monorentrismo en la orientación de la revo
lución mundial: de los anatemas escandalosos, las 
excomuniones lapidarias, la rígida ortodoxia de un 
marxismb convertido en el cemento inerte del esque
ma. |S| ■ t

Cualquiera havan sido los méritos de To"é Stalin 
en la conducción de la patria soviética — v fueron muy 
altos v relevantes—  nadie, a esta altura. n«eé* r>e-
p ^ r  lo s  efe^+ns ne«ratÍYOS. p a r a l i z a n te s ,  de  la d i r e c 
c ión  n rp te u H Jr l im e n te  u n i t a r i a  a e x n e n e a s  d e  la  fe
c u n d id a d  id e o ló g ic a  del m arx ism o - len in iem .o  en la  
in s p i r a c ió n  de  Jos m o v im ie n to s  r e v o lu c io n a r io s .

T.a le v  del desarropo desigual es la íe.v, histórica 
fundamental de ruiestra énoca, afirma T.enin. V de. 

■ ella deriva, inapelablemente, la desigualdad en el de
sarrollo d» la revolución proletaria oue es, a la vez, 
única y diversa, coherente y contradictoria a escala

mundial.
No porque , cómo opina Eduard Kardelj, haya, 

también, una ley del desarrollo desigual para la so
ciedad socialista, sino p o r q u e  esta no se crea en 
un instante. Es, en cambio, el efecto de una larga y 
difícil estación en que la formación histórica socialis
ta actúa como subordinante de los remanentes capi
talistas y, aún feudales del régimen derrocado, pero 
no como estructura exclusiva de la comunidad.

Ello quiere decir que el socialismo no puede 
construirse de arreglo con fórmulas exactas y ecuméni
cas —como se fabrica hidrógeno o caucho sintéti
co— ; sino que su edificación requiere la sabia con
jugación de las leyes generales y de las leyes par
ticulares de 1̂  historia. Cada revolución parte de una 
realidad distinta y ello condiciona su especificidad, 
la singularidad de sus problemas, la peculiaridad de 
sus soluciones.

El “bastón de mando” pudo funcionar mientras 
no hubo otra revolución triunfante que la soviética, 
pero se hizo añicos en cuanto otros partidos marxis- 
tas-leninistas tomaron a su cargo la gigantesca em
presa de construir el socialismo en su propia patria. 
Ese fue el fin del monócentrismo v la fractura de 
una unidad, cuyo monolitismo era artifical y coactivd.

Es natural que así fuera. Revoluciones que siguen 
leyes propias —además de ajustarse a leyes comu
nes— deben engendrar políticas propias y enfoques 
específicos sobre las capitales cuestiones dé nuestro 
tiempo.

Ese es el origen de las disidencias y de las 
pugnas. ?Qué estas son más durís, enconadas y ries
gosas de lo que todos deseáramos? Por supuesto, no 

i se trata de amables charlas de amigos, al caer la tar
de, en el café acostumbrado, sino de luchas compro
metidas, hasta los tuétanos, con las esencias del hom
bre y de la vida.

Este policentrismo polémico de hoy, esta diversi
dad abigarrada v tensa de hoy, es signo evidente de 
crecimiento y vigor y no de retroceso y debilidad.

E" el marxismo que retorna a las fuentes deter
minantes de la vida y abandona el helado proscenio 
de los esouemas impuestos y acatados como dogmas 
sin discusión.

Es el marxismo de los revolucionarios y no de 
los obedientes. Es,, en suma, el marxismo que crea
ron Marx y Engels y que Lenin desarrollo con tan 
impresionante genio. Una nueva unidad surgirá, está 
ya surgiendo, de esta coyuntura difícil en que varias 
revoluciones hacen su camino paralelamente y otras 
están madurando en la entraña carcomida de la vie
ja sociedad. Una unidad forjada desde la multiplici
dad de intereses nacionales y revolucionarios, hacia 
la elaboración de un nuevo internacionalismo fragua
do para avanzar y donde no hava ni voces decisivas, 
ni acatamiento serviles. T)°nde, sí, babra el res
peto consiguiente para aque’los cuva autoridad ema
na de una larga v abrupta ruta para construir su re
volución |y  cu inmenso poder de hov. sin el cual la 
revolución de los demás seria tanto mas ardua y tan
to irris inasible.

One ninonno se equivoque. Fl socialismo crece 
en la diversidad. Esta fase conflictual. v hasta vio
lenta. era indispensable para el asalto definitivo y en 
esa instancia nadie faltará a la cita.
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CRISIS DE LOS 
FRIGORIFICOS

Emite GUH10WOBEMWM
QTRA vez el país está al borde de una crisis de lá industria 

frigorífica.
Dicha crisis no ha tomado todavía estado publico. No es

tán los obreros reclamando trabajo, ni las empresas privadas 
presionando al gobierno. Pero todo eso, lamentablemente ha 
de llegar a breve plazo - ^

El Frigorífico Nacional continúa sus tareas a ritmo nor
mal. cumpliendo on el abasto de Montevideo y logrando las 
utilidfdes legales, mediante* la aplicación del decreto 770 del 
27-1-67, que frenó al mercado negro

E.F.C.SA. sigue realizando buenos volúmenes de exporta
ción, y acumulando stock de congelado y de conserva.

El Anglo comienza en estos días la reactivac'ón de su 
planta bajo la administración del Frigorífico Nacional, des
pués de la para'ización total de la empesa británica, en agos
to riel año pasado. Mediante el acta firmada el IV de marzo 
último entre el Gobierno y el Anglo, en la que se comprome
te la adquisic ón por el Estado de dicho establecimiento, la 
fábrica ha reiniciado sus faenas y exportaciones. Todo ello 
rodeado de expectativa y esperanza en el porvenir al devolverle 
a Fray Bentos su única fuente industrial.

Los llamados “frigoríficos del interior”, y pequeños ma
taderos, continúan su intensa actividad superando, como en 
los últimos años, a la industria frigorífica organizada, en 
faenas y volúmenes de exportación, merced a sus bajos costos.

EL INCIERTO INMEDIATO FUTURO

La actividad del país como exportador de carnes continúa, 
en el primer trimestre de 1968, el misarlo peligroso ritmo des
cendente míe padecemos a partir del año 1964.

En VACUNO CONGELADO Y ENFRIADO, principal rubro 
de la industria frigorífica, exportamos:

Año pipí i i«. 974 toneladas
" 1965, 65.601
” 1966, 57.031
" 1967, 51.635 ”

En el PRIMER TRIMESTRE DE 1988, tan solo, 17.644 to
neladas. discriminadas así:
Industria Frigorífica:

E.F.C.S. A. 4.316 toneladas
Nacional 1.021 »

Sub-total 5.337 It
Otros 12.307 " tf

TOTAL 17.644 i*
(Pasa a la pág. 6).

Paulino González: por qué 
no se paqa el nuevo aumento

IZQUIERDA con motivo del 1<? de mayo ha 
1 considerado, necesario reflejar la opi
nión de las clases pasivas, que no permane
cen ajenas la conmemoración de ese día, 
manteniendo una activa lucha en defensa 
de sus derechos, adquiridos como trabajado
res. I  .

En tal sentido, ha recogido la opinión 
de la Confederación General Reivindlcado- 
ra de las clases Pasavias, de la palabra de 
su presidente don Paulino González.

—Se ha fijado un aumento a los jubilados 
del 112,487o. ¿Considera que es suficiente?

—Teniendo presente el monto de las ac
tuales jubilaciones y pensiones y la carestía 
del costo de vida, podemos afirmar, sin lu
gar a dudas, que ese porcentaje no es su
ficiente. Pero también afirmamos que si las 
cajas no toman enérgicas medidas con sus 
deudores, difícilmente puedan cumplir con 
dicho aumento.

Debe tenerse en cuenta dos cosas, funda
mentalmente: la cantidad de gente afecta
da por el sistema jubilatílo y sus necesi
dades.

Hay aproximadamente 350 mil personas 
en estado pasivo. Y, para demostrar su si
tuación económica,, baste decir que 250 mil 
perciben una jubilación cuyo monto e s t á  
entre 1.000 y 3.000 pesos. Un considerable 
número no llega siquiera a ese monto. Re
cientemente han salido jubilaciones de 900 
pesos. Existen también, pensiones por 300, 
400 o 500 pesos. Cifras ridiculas.

—EI¡ Raneo de Previsión Gooial señala 
que no tiene dinero para pagar ese au
mento. ¿Considera justa esa situación?

—Es cierto. Al Banco no le alcanza el di
nero para pagar el, aumento. Una vez sanr 
clonado éste, se necesitarán 32- mil millones 
de pesos para hacer frente a  las pasivida
des. No se recauda ni cerca de lo que debe 
pagarse. Institutos públicos y privados adeu
dan a las cajas 25 mil millones de pesos. 
A título de ejemplo, señalamos que el Mu
nicipio de Montevideo adeuda más de mil 
millones. ¿Cuánto adeudan los otros Muni
cipios? ¿Cuánto los Entes y Servicios del 
Estado? No se conocen cifras en partioular. 
Deben darse a publicidad los montos adeu
dados, denunciando a aquéllos organismos 
públicos y privados que están haciendo 
apropiación indebida del dinero de los tra
bajadores.

—rCon frecuencia se ha denunciado corrup
ción en las cajas. ¿Considera que esta situa- 
c in  se ha superado?

—Ha variado fundamentalmente, en sen
tido favorable. *.

Consideramos que si no se cumple inte
gramente el propósito de saneamiento, 1 se 
debe a la falta de recursos.

Esto no quiere decir que no se cometan 
errores, y graves. En Industria y Comercio, 
por ejemplo, se ha producido un considera
ble atraso en los pagos. Muchos jubilados y 
pensionistas pagan el alquiler por organis
mos que descuentan de las pasividades. la  
nueva ley de alquileres hizo necesario un 
reajuste contable. La Caja, erróneamente, no 
hizo el desglose de aquellos afectados por 
el hecho, sino que retuvo el pago a todos 
los pasivos, originando un atraso, de . casi dos 
meses.'
_La Constitución establece que los pasi

vos tengan representación en el Banco de 
Previstió. ¿A oué se debe que no se haya 
llamado a elección?

—Personalmente, considero que el hombre 
de gobierno no se creó vocación para ello. 
Se esgrimen argumentos que reflejan la 
falta de interés en cumplir con lo dispuesto 
en la Constitución. En cuanto al proyecto 
que ya están en el Paralmento, aunque és
te no se ha expedido, está muy lejos de ser 
el más apropiado, de acuerdo a nuestras 
necesidades.
_¿Cuál es la plataforma inmediata de la

Confederación?
—Nuestra plataforma para el año 1968 cons

ta de 14 puntos. Pero en.forma inmediata re
clamamos la regularización de los pagos en 
toda la República. Pago simultáneo en Mon
tevideo y en el interior —que actualmente Se1 
hace con más de un mes de diferencia—, 
antes del 5 de cada mes.

.—Se ha reprochado a los gremios no ser 
solidarios con los pasivos. ¿Cuál es la situa
ción respecto a la CNT?

—Hemos reprochado públicamente a los 
trabajadores su falta de solidaridad, llamán
dolos a la realidad frente a la situación de 
la previsión social. Recién con la CNT se ha 
logrado la inclusión de nuestros reclamos en 
su plataforma de' lucha.

Consideramos aue para que resulte efec
tiva la solidaridad del obrero, no basta con 
eso. Reclamamos que se incluyan en los Con
sejos de Salarlos de los distintos gremios el 
porcentaje de aumento para los pasivos co
rrespondientes. Esta será la única forma de 
llegar a una ¿auiparación, como ya se ha he
cho en otros países.

Los pasivos deben percibir un 85% de los 
sue'dos en actividad y creemos que en manos 
de los trabajadores está el lograrlo, por la vía 
que propulsamos.

HISTORIA D E UN 1.0 D E  M AYO Escribe C A R L O S  M ACH ADO
n

" F -  jueves iv de mayo: manifestación obre
ra de ambos mundos". Así anunció Ju- 

les Guesde, firmando un llamamiento, la re
solución tomada por la Internacional en el 89. 
Se trataba de un paro mundial en. favor de 
una Jornada de trabajo no mayor de ocho ho
ras. La fecha fijada en recuerdo de los tra
bajadores ahorcados en Chicago.

Acuella había sido una batalla dura. Los 
Estaaos Unidos vivían años oscuros, porque el 
fin de la guerra civil y la desmovilización de 
los soldados, agravaba la crisis yacentuaba la 
lucha de clases. El 1<? de mayo del 96, se ha
bía planeado realizar mitines para limitar la 
Jornada de trabajo, que en algunos talleres no 
bajaba de dieciseis horas. En Milwaukee el 
mitin arrojó nueve muertos. En Chicago los 
Me Cormlck ordenaron desp'dos en masa. Los 
obreros convocaron a un mitin de protesta que 
fe efectuaría el tres. Ocho mil concurrentes, 

vomitando fuego vene camno arriba, bajo 
pedrea rabiosa, un carro de patrulla de la po- 
1 cía; uno. al estribo, vaciando el revólver, 
otro, al. pescante. Los deadentro, agachados, 
Ee, ,,ren Paso a balazos en la turba que los 
caballos arrollan y atropellan;'saltan del ca
rro. fórmanse en batalla, y cargan a tiros so- 
bre la. muchedumbre que se quiere defender 
a pedradas Los obreros entierran seis cadá
veres. Al día siguiente, una nueva protesta: 
cincuenta mil personas en Haymarket, una

Una seña, un ruido, la trampa codo vv

p á g .

plaza de Chicago. La agresión policial se re
pite. Pero explota una bomba y hay policías 
que mueren. La acusación recae sobre ocho 
obreros. El juicio fue “la más monstruosa ca
ricatura de justicia que haya sido dado ver 
jamás en un tribunal americano”. Desde San 
Francisco a Núeva York la prensa presentó a 
los obreros como si fueran bestias. Siete fue
ron condenados a morir en la horca. Antes 
que se cumpliera la condena, Ling pudo sui
cidarse en la cárcel..., se puso entre los dien
tes una cápsula de dinamita cuya mecha en
cendió en labujía, se destrozó la cara y mu
rió a las seis horas sin poder enterarse que 
dos compañeros habían sido indultados El 
11 de noviembre del 87 se ejeoutó la pena 
(comprobada la iniquidad del fállo un miem
bro del jurado había dicho: “Los colgaremos 
lo mismo; son hombres demasiado sacrifica
dos; demasiado inteligentes y demasiado pe
ligrosos”). José Martí lo dejó relatado: “Una 
seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro 
cuerpos caen a la vez en el aire dando vueltas 
y chocando. Parson ha muerto al caer, gira 
de prisa y cesa; Flscher se balancea, retiem
bla, quiere zafar del nudo el cuello entero, es
tira y encóge los piernas, muere; Engeí se 
mece en su sayo flotante, le sube y baja el 
pecho como marejada y se ahoga; Spies en 
danza espantable, cuelga girando como un sa- 
co de muecas; se encorva, se alza de lado

se da en la frente con las rodillas, sube una 
pierna, extiende las dos, sacude los brazos, 
tamborilea y al fin expira, rota la nuca hacia 
adelante”.

La jornada del iv de mayo del 90 se marca 
con el éxito. En Barcelona desfilan 100.000 
manifestantes; 300.000 en Londres.

Es seguro que la feoha fue conmemorada 
P°5,,los trabajadores uruguayos en el 96. Un 
loon Pupeado por el diario de Batlle en 
ico V pe™ lfce suponer que de alguna manera 

? V ra recordada antes. Hay tam- 
■ iÍel tlí?t?nl0 sobre un sangriento 1<? de ma
ní f’pcf'pí??110*8' carSó sobre la columna de ma- 

*en t 1 cruce de 18 de Julio y Para- 
Ini ,sobre ,la call® el cadáver de Jesús
tuso<í r>í>rVô iS her dos graves y setenta contusos oertaron esa crónica del año 23.
mi*S««°ctÍ<íf $2- años, reafirmando una lucha
victoria otroc® V*nsas- A veces, con ruido de 
cáropi /y,?tras veces, en la resistencia o en la 
cuenta ’ínaclJónlca de Julius Fucik donde 
fes alendo 1 d® may° del 43 un guardián 
y no dos- pcen la ?árcel tres.pedazos de pan 
mientras’inf «n f aludo mundo de 1? de mayo 
bía dtoVin°n n8j S dominan Praga). Spies ha- 
colgado- ‘ u™do subía al cadalso para ser 
fenlfo sersS^ d> tleiu P °s , en que nuestro sl-
bras” Fsp̂  Puderoso que nuestras pala- _pras . Ese tiempo es el m o s tró
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¿Recuerda
üsted?v*'

por »n£ÍÍAN^É-

1) Que el Contador Enri
que Iglesias, actual Presiden
te del Banco Central » uno de 
los puntales de la política del 
gobierno, escri'ió hace algo 
más de tres afias, a propósi
to de “la necesidad del cam
bio” en la dirección del pais: 
«El detecto fundamental qui
zá baya que ubicarlo en la 
permanencia de esquemas po
líticos que sólo cambiaron for
malmente y a veces con re
planteo dle instituc'ones que 
no significaron una nueva ac
titud frente a los hechos que 
de una manera distinta se le 
vienen presentando al pais”.

2> Que Bartolomé Hidalgo, 
poeta de la patria vieja, cán- 
tando la desilusión de los po
bres después de la derrota de 
Artigas, pone en boca de dos 
paisanos esté diálogo: 
Contretas:
pues yo siempre oí deoir 
Que ante la ley era yo 
Igual que a todos los hombres. 
Chano:
Mesmamente asi pasó 
y  en papeletas de molde 
Por todo se publicó 
Pero hay dificultades 
En cuanto a la ejecución.

3) Que un postulado admi
tido en todo el mundo esta
blece que el costo del alqui
ler de la vivienda no debe pa
sar del 25% del ingreso fami
liar, mientras en nuestro pais 
los nuevos alquileres absorben, 
en gran cantidad de casos, 
cerca del 50% (cincuenta por 
ciento) de dicho - ingreso o 
más

4) Que el 19 de este mes se 
cumplieron 7 años de un he
cho muy significativo: a las 
8 y media de la mañana fue 
capturado él último de lo s  
mercenarios imperialistas fu
gitivos que menos de 72 horas 
antes habían desembarcado 
en Playa Girón a fin de derro
car al poder revolucionario en 
Cuba. Integraba la fuerza inva- 
sora preparada, armada y di
rigida por la Agencia Central 
de Inteligencia de los EE.UU. 
y que había partido de Puer
to Cabezas, en Nicaragua.

5) Que las Medidas de Se
guridad* de 1952, decretadas 
por el gobierno colorado con 
el apoyo del Partido Naciopal, 
abrieron una etapa de mucha 
importancia en la lucha his
tórica del Partido Soc’alista 
que, identificado totalmente 
con el movimiento obrero 
perseguido, ocupó ¿1 puesto de 
vanguardia en el enfrenta
miento “contra, la reacción y 
la mentirá”.

6) Que el 1<? de Mayo no 
es un día de “fiesta de los 
trabajadores", sino una Jor
nada de protesta y de lucha 
contra la Injusticia y la ex
plotación.■7

7) Que el derecho al ser
vicio de agua potable en Mon
tevideo cuesta .hoy cuarenta 
veces más que lo propuesto en 
el plan de la CIDE para 1974.

7) Que el Uruguay sigue 
siendo un país de "tierras sin 
hombres y hombres sin tierra”.

El otro rostro de 
los hechos políticos

E L  GCBIERNO D EB ER A  R E B A JA R  LO S  IM PUESTCS
QONTINUARON esta semana las conversaciones entre el Ministro de

Hacienda (Charlone), Director de Planeamiento (Lanza), Subsecre
tario de Hacienda (Forteza), técnicos de Ministerio de Hacienda v 're
presentantes del Movimiento Nacional de Entidades Agrarias. Se dis
cutió la incidencia de los impuestos, especialmente la contribución in- 
mobiliaia y los que corresponden a la seguridad social (asignaciones 
jubilación, etc.). Ha trascendido que las cifras manejadas por el go
bierno y los productores son radicalmente distintas. Según el doctor 
Lanza ello surge de diferencias de criterio para analizar la incidencia 
de los Impuestos. El tema continuará todavía irnos días más. Como 
es natural, habrá acuerdo. El debate comentó cuando el Movimiento 
de Entidades Agrarias emplazó al gobierno a disminuir las cargas en 
un acto público en el cual se plantearon graves acusaciones contra el 
Poder Ejecutivo actual y los anteriores.

De inmediato, integrantes; del gobierno salieron públicamente po
co menos que a disculparse. Charlone dijo que ya antes había pensado 
en disminuir los impuestos, pasando por alto que también antes —en 
el acto que se realizó en la Federación Rural—, se había anunciado 
que si no se tomaban las medidas exigidas se determinaría el no pago 
de los impuestos.

El Ministio Flores Mora, por su parte, atacado duramente por nu
merosos oradores de la asamblea ruralista, anunció en su audic ón por 
Canal 5 que era partidario de 1*?) disminuir los impuestos; 2<?) su
primir las detracciones y 3?) fijar precio a los rubros esenciales de 
la producción agropecuaria. Es decir: coincidió un 100% —por lo me
nos en la proclamación teóricar—, con las exigencias del Movimiento 
que le silbo con estrépito.

Se sabe ahora que el ejecutivo, por iniciativa del Director de Pla
neamiento, disminuirá los impuestos a los productores con menos de 
doscientas hectáreas —a las cuales resultaron realmente insoportables 
las cargas impositivas—, y determinará facilidades generales para el 
pago.

£ Mientras tanto, se ha convocado un Congreso de Intendentes. Co
mo el producido de la Contribución Inmobiliaria sé destina esencialmen
te a obras municipales, los Intendentes deberán analizar las conse
cuencias de una disminución de las recaudaciones. Integrantes del go
bierno sostienen que la rebaja no creará dificultades, porque en la Ley 

-de Presupuesto se calcularon con exceso algunas recaudaciones pre
viendo dificultades para el pago del subsidio a los Municipios del In
terior.

L E  LLA M A R  SOBERANIA
^JUSTANDOSE a los lincamientos 

de los discursos oficiales, el Ban
co de la República elaboró su nuevo 
presupuesto para créditos. Sin em
bargo, después del 15 de marzo reci
bió una nota del Banco Central que 
le obligó a reajustar todas las pre
visiones. El Banco habría elaborado 
un presupuesto monetario que obli
gará a no expandir el crédito de 
acuerdo a los propósitos proclamados. 
Charlone e Iglesias concretaron con 
el Fondo Monetario una política que, 
además, no podrá dejarse de cum
plir porque el Fondo mantiene ins
pectores en el propio Banco de la Re
pública. Dicho presupuesto moneta
rio debe ser elevado —acompañado 
dé sus fundamentos—, a la Asamblea 
General. Sin embargo, el 15 de abril 
todavía no estaba redactado el tex
to a enviar a la Asamblea. No obs
tante. el FMI ya había concertado 
la política a seguir por el Uruguay.

Y  ADEM AS

NEGOCIADO
A propósito de una importación de 

papas por Subsistencias, se ha 
denunciado:

—que los consumidores debieron 
realizar largas filas para comprar 
cuatro o • cinco kilos a pesar de ha
berse importado doce millones, y, ex
trañamente, la papa desapareció, im
pidiéndose el normal abastecimiento 
de la población;

—que la papa importada fue trans
portada en camiones fuera de Mon
tevideo y después de ensuciarla con 
tierra y arena se la vendió como si 
fuera producto nacional;

—que intervinieron en la operación 
una-' costosa e injustificada red de 
intermediarios v se registró una des
medida ganancia por parte de Sub
sistencias;
_que Subsistencias encareció la

operación obligando al consumidor a 
pagar un precio más alto del que sur
gía de la importación en si al entre
gar el producto a una larga cadena 
de intermediarlos.

Posteriormente Subsistencias va
rió el criterio de comerclal zación de 
la papa y, al recibir un último em
barque de dos millones quinientos 
mil kilos, las vendió directamente al 
consumidor, oobrando el mismo pre
cio que los inte*med'arios.

El plánteo llegó al Parlamento en 
noviembre. Hasta el momento se han 
registrado dos hechos de importan
cia. Uno: que ¡algunos legisladores, 
integrantes de la pre investigadora 
sostuvieron que el problema no tuvo, 
entidad (l !). El segundo, que va ca
mino de ‘‘enterrarse” el asunto.

N U ES T R A  PATRIA AM ERICA
ITL sábado 6 de abril, ‘‘El País” pu

blicó en su página editorial, el 
siguiente artículo que reproducimos 
textualmente:

‘‘Acabamos de ganar completamen
te la acción. Un pequeño resto huye. 
Nuestra caballería lo persigue hasta 
concluirlo. La Patria es libre.”

Así, con el laconismo de un gue
rrero espartano, José de San Martin 
comunicó al general O’Higgins que 
había triunfado en Maipú y que Chi
le era libre. Mitre recuerda que al
gunos, a los que les sobra barro para 
salpicar a los demás, así sean estas 
glorias tan puras, dijeron que San 
Martín estaba borracho cuando re
dactó ese parte.

‘‘Imbéciles —contestó un historia
dor chileno—, estaba borracho pero 
de gloria.” Se cumplió ayer el 150? 
aniversario de la gloriosa acción que 
Incorporó a Chile al mundo de los 
pueblos libres. Y cabe la constancia 
que a tal independenoia se unió el 
esfuerzo de orientales como Garzón, 
Alegre. Hilarión de la Quintana, En
rique Martínez y otros, que acredita
ron, entre otros ejemplos, que en 
aquella época América era una sola 
patria.

¿Por qué no hoy, cuando se trata 
de algo que también exige una Revo
lución?”

Hasta aqui el artículo aparecido en 
“El País”. No resulta explicable co
mo, cuando un hombre como el “Che” 
juega su vida en la lucha por la ‘‘Pa
tria Grande”, “El País" apela al agra
vio. O mejor: el hecho se explica. Lo 
que sucede es que, a veces, casual- 
ménte, “El Pais” olvida sus intereses 
y dice la verdad.

LAUCO Segovia, renunciante a la
** Intendencia de Montevideo se 
entrevistió días atrás con Haedo, 
Iglesias, payseé Reyes, Ubillos y al
gunos representantes del Partido Na
cional. Se anuncia extraoficialmente 
un entendimiento “más allá de los 
lemas tradicionales”.

En Uruguay se prohíben partidos 
políticos y el hecho, de inusitada gra
vedad, ni siquiera se tiene presente 
en su verdadera entidad. El sábado, 
durante un reportaje, el Director de 
Planeamientos, doctor Lanza, expresó 
que cuando el Ejecutivo vote el pro
yecto de Seguro de .Salud deberán 
pronunciarse todos los sectores. “En
tonces se verá qué opinan —dijo—* 
blancos, colorados, socialistas y co
munistas”.

Pasó por alto que el Ejecutivo ha 
puesto fuera de la ley al Partido So
cialista. Y quien le entrevistaba en 
TV ni siquiera advirtió el hecho. Dos 
actitudes, pues, propicias a quienes 
son partidarios de suprimir liberta
des por decreto.

Extraoficialmente ha transcendido 
que en la interpelación planteada 
por Vasconcellos en el Senado al Mi
nistró Luis! (Relaciones Exteriores), 
por gestiones del doctor Jorge Bat- 
lle algunos legisladores del Partido 
Nacional se alejarían de Sala impi
diendo así un voto de censura.

En el diario “La Mañana”, se pu
blicaron esta semana amplias cróni
cas sociales sobre las fiestas en las 
que participó —entre otros jerarcas 
del gobierno— el Presidente de la 
República. La vieja austeridad pre
dicada por Gestido parece definiti
vamente enterrada. Resulta curioso, 
sin embargo, encontrar junto a la 
descripción de los vestidos de lujo, 
observaciones de la cronista (La Ma
ñana De Lunes a Lunes) respecto a 
las dificultades económicas que azo
tarán, en los próximos meses, a "to
dos los sectores sociales”.
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Elecciones en Sanearlos

CO RES:
una plataforma 
contra la conciliación

QADA año, el gremio ban- 
carlo procede a la eleo- 

clón de autonda_es y renueva 
asi, parcialmente, los cuerpos 
dirigentes. Elige, por ejemplo, 
en elécc ón dlreo.a a los cinco 
miembros n\tos de su Consejo 
Central —integrado con nue
ve cargos— y, además, dos 
miembios de cada uno ce los 
Consejos: el de Banca Priva
da y el de Banca Of.cial. En 
otra oportunidad —con un 
año de diferencia entre una 
elección y otra— elige tres 
miembros para cada uno de 
los Consejos. De estos tres 
cargos se aesigna al presiden
te y secretario de cada Con
sejo que pasan a integrar el 
Consejo Central, es decir, se 
suman a los cinco miembros 
natos, y completan así los 
nueve cargos d¿ dicho cuerpo.

Una elección de la inaole 
de esta última, fue la que 
realizó el gremio bancarlo po
cos días antes de la Semana 
de Turismo. En la misma se 
presentaron las siguientes lis
tas: 360 (unión de la lista 3 
y de la 601, la 55, la 19 (a 
la lista 10 se sumaron disi
dentes de la lista 3 y núcleos 
que coincidieron en una pla
taforma común), y la 17.

En la del sector de la Banca 
Oficial el triunfo correspon
dió a la lista 19, que ganó un 
cargo, al igual que la 360 y 
la 55.

En el sector de la Banca 
Privada, la 360 ganó dos car
gos, y uno la 55. v 

La enumeración de las lis
tas, que hicimos más arriba, 
denota la existencia de una 
situación controvertida den
tro del gremio bancario. que 
se refleja en el resultado de 
estas elecciones.

Hugo Cores, primer titular 
r*e la lista 19 —que pasa, por 
lo tanto, a integrar el Con
sejo Central—, nos explica el 
panorama que se presenta: 
“Algunas de estas interrogan
tes ya hemos tratado de res
ponderlas a través de las pu
blicaciones de lista 19. Si bus
cáramos un hecho que mar
cara el comienzo de esta etapa 
—cosa difícil, ya que es re
sultado de un proceso que ha 
ven'do madurando a través 
de los últimos conflictos— nos 
referiríamos al momento en 
que un grupo de consejeros 
de la Asociac'ón. electos por 
la lista 3, renuncia a sus car

gos y abandona la mili tanda 
en cucha lista’’.

Cores pone ante nuestra 
vista una serie de documen
tos "en los que se puntualiza 
cada una de las etapas cum
plidas: el pedido ae convoca
toria de asamblea del giem.o 
para analizar la resolución 
uel 13 de octubre en la que 
se levantó el confl.cto, y el 
proceso de elaborac.ón de una 
posición conjunta de diversos 
sectoies en la asamblea ge
neral del 2 de diciembre, que 
cuajó en una moción publi
citaria antes de la asamblea 
y en la que se pedía la renun
cia de los dirigentes, se seña
laba la necesidad de cambiar 
la .estructura de la Asociación, 
y se reivindicaba el método 
ae la lucha sindical en lugar 
de la práctica de la concilia
ción. En dxiembie y tncio el 
Consejo central convoca a 2 
reuniones plenarias con diri
gentes de Seccionales que evi- 
aenciaron l a s  discrepanc.as 
que gran parte de los mili
tantes del interior del país 
mantenía con la dirección del 
gremio, de allí surgió una co
ordinación de las aiversas ex
presiones, que se concieta en 
el Movimiento Coordinador 
del Interior y que culm.na 
con un encuentro en Paysan- 
dú. De dicho encuentro surge 
un aocumento que sirve ue 
base a una discusión, a nivel 
nacional, que se realiza los 
días 16 y 17 de marzo con 
los integrantes del menciona
do Movimiento Coordinador, 
los disidentes de la lista 3, 
militantes del Banco H pote- 
cario y la lista 10, luego de 
lo cuál se .decide c r e a r  el 
Frente Unificador, que se pre
sentó a las elecciones con el 
número 19.

Asi, someramente, se expre
sa el fatigoso ajetreo de tany / 
tos meses que se concreta en 
la última elección, como ex
presión de un decidido y va
liente núcleo de militantes 
bancaribs.

Respondiendo a nuestra in
terrogante, Cores nos dice: 
“Atr buyo el triunfo de la lis
ta 19 en la Banca Oficial a 
que este sector se pronunció 
contra la entrega del último 
conflicto y se manifestó por 
un método, de trabajo parti
dario de la lucha, en contra 
del diálogo como un fin en sí 
mismo, y porque a través de 
nuestra lista reivindicó un
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programa contra la concilia
ción. Además, porque en la 
banca of.c.al hay una situa
ción salarial muy crítica: no 
asi en la Banca Privada, don
de los resultados economices 
de los convenios posibilitan 
u n a  situac.ón relativamente 
más desahogada, que se ma
nifiesta en las .dificultades 
con que se entienden e in
te, pretan nuestros planteos — 
sin desconocer que nuestra 
lista no ha traba] ado sufl- 
o.entemente bien en dicho 
sector, nos acota— y que por 
esa razan se expresa en un 
apoyo a la línea de conduc
ción anterior.

Efectivamente, los documen
tos elaboiaaos por la lista 19 
demues t r an  claramente la 
existencia de situaciones muy 
diferenciadas d e n t r o  de la 
banca. Asi observamos que en 
la Banca Privada desde hace 
cinco años no hay ingreso de 
personal, por lo que en dicho 
sector los sueldos más bajos 
co. responden a trabajadores 
que tienen por lo menos m*. 
de cinco años de antigüedad, 
y que están, por tanto, en 
el g.ado 10 como minimo. Ello, 
traduc.do a o t r o s  valoxes. 
quiere aecir que en la Banca 
Privada no hay sueldos me- 
noies ue 20 mil pesos. No su
cede lo mismo en la Banc<. 
Of.cial, en la que hay impor
tantes sectores que tienen an
tigüedad por debajo de los 
cinco años, entre ellos los in
gresados por la ley de absor - 
c ón. Esta diferencia tiene 
importancia por las distintas 
lóimulas en juego: la lista 360 
y la 55 sostienen la equipa
ración. y el Departamento de 
Trabajadores del Estado pos
tula un aumento de ajuste a 
mediados de año de 7.500 pe
sos. La lista 19, d ce que la 
equiparación significa que los 
auxil ares y porteros tendrán 
que luchar, para pasar de 10 
m.l pe-os a 13.475, pero para 
que los gerentes —que no 
apoyan generalmente e s t a s  
luchas— pasen de 52 mil a 
75 mil pesos. Una diferencia 
realmente pavorosa, aun en 
cifras relativas, pero que se 
explica claramente en un cua- 
dio publicado, y en le que se 
demuestra que el 85% de los 
bancarios of cíales está por 
debajo de los 25 mil pesos y 
si no fuera suficiente, salta 
un dato más esclarecedor: el 
número inayor de trabajado
res en la Banca Oficial se en
cuentra entre los topes de 10 
a 15 mil pesos.

Estos datos demuestran, en 
cierto modo, por qué se pro
dujo la adhesión a la plata
forma de luoha de la lista 19 
en el sector de la Banca Ofi
cial, y por qué en uno de sus 
volantes, enérgicamente pro
clamen que deben superarse 
las etapas de los “acuerdos de 
caballeros’’, de las promesas 
de equiparación en tres eta
pas, y del conflicto del 67 que 
terminó con los mil pesos de 
adelanto, y luchar, entre otras 
cosas, por el salario mini.no 
vital y por la nacionalización 
de la Banca,

Escribe G U IL L E R M O  B E R N H A R D

CRISIS DE LOS 
FRIGORIFICOS-

(Viene de la pág. 4).

En el primer trimestre de 1967, el país exportó 14.356 to. 
nerauas ue vacuno congelaao; la lnuusvria Llgo.ííica 8.419 
toneladas.
y los otros 4.937 toneladas, haciendo un total de 14.356 to
neladas.

Como puede apreciarse, el incremento del trimestre del 
año actucai es msrgniiiante comparado con ei año an««iior, a 
pesar ae haber meaiaao una ngrua veua ue tacna y consumo 
ae carne vacuna en tocio el pars am ante octubre y noviem
bre ae 1967, con el propósito ae reservar gc.n_do vaouno pa
ra faenas del corriente año.

Nunca había sucediuo que el abasto total de la República 
se teauzara exclusivamente concame ovina A pesar ue tuo 
—con el importante vorumen ae vacuno .eservaao— en el co
m ente año, en ro que va aer primer trimestre, no se na ope- 
rauo un metemento importante en las exportaciones.

Y no se vislumbran, a la fecha, posioilidades de lograr
lo. Los mercaaos internacionales no aparecen. Y algunas sor
presas, hasta anora aesconocidas, no permiten abrigar fuñaa- 
uas espeianzas en tal sent.do.

En la reoiente licitación de Portugal por 6.000 toneladas 
de congeiaao se presemó Uruguay con un prec.o ue u$d 540 
la tone.uda. Y estuvimos lejos ue gana.ua La Unión Sov.énca 
la ootuVo con precio ae U¡ftí 446, o sea s4 uóloies por ueoajo 
ae nuestra oierta.

elo c u en c ia  d e  la  r e a l id a d

Este acontecimiento, que no es aislado ni excepcional, nos 
demuestra que estamos lejos uel merccao mmiuiar ue carnes.

Y es asi por dos razones fundamentales que es necesario 
analizar con oojetiviaad y swceiiuaa.

Producemos poco y, por esa misma razón, caro.
Impera todavía en nuestro pais una estruotura económi

ca basaua en el latiíunaio. Eso, tn  la etapa ue la producción.
En la etapa de la Industrialización nos desenvolvemos en 

el caos; el ael matad ti o expouauor, el uel exportador Pira
ta, el ae la proliferación ae pegúenos eatabrecimitntos que 
hacen sumar a  más de bO, las firmas exportadoras ue carnes 
ael país. Y lo acen enuna feroz competencia comerciar que 
iouo 10 distorsiona y corrompe. Caaa uno —aprovechando las 
defiCrencias y contradicciones legales y guoernamentales—, 
trabajan y se enriquecen a costa aei país, ae su economía, 
del trabajo nacional del fiarlo público.

Pero el Frigorífico Nacional está ahora al borde de su 
crisis .sin duda xa más grave de cuantas soportó en su exis
tencia

El decreto 770, positivo en muchos aspectos, constituye 
una peligrosa espada de Damocles pendiente sobre su cabe
za. Porque el Nac.onal no atienue solamente el abasto capi
talino, y las utilidades obtenidas en esto no le permiten cu
brir la intensa y amplia actividad que desarrolla en su fun
ción de ente testigo. Y todo eso le cuesta anualmente muchos 
millones de pesos de pérdidas que registran sus balances. El 
ejercicio 1967 lo cerró con 167 millones de pesos de quebran
tos, aando trabajo a 4.000 personas. Pe¿o no todo se debe a 
su incompetencia o desbarajuste El Anglo cerró el balance 
de ese año con pérdidas que superaron los 177 millones de 
pesos, y ocupó menos de mil trabajadores, y no cumplió, ni 
de oerca, la proficua labor del Nacional en beneficio del país. 
Y su hubiera contabilizado ese año, como lo hizo en los an
teriores, los 25 millones de pesos del arrendamiento de la 
planta Industrial, las pérdidas hubieran llegado a los 102 mi
llones.

Hacemos esta comparación, porque las pérdidas del Nacio
nal sirven siempre de argumentos a sus numerosos e Intere
sados enemigos.

EL PROBLEMA ES DE FONDO

El problema de nuestra industria frigorífica es de fondo, 
no de forma. Requiere y merece, por lo tanto, solución acor
de con sus dimensiones.

Nacionalización de la industria, como única, auténtica, 
salvadora medida.

Intensificar la producción de haciendas, mejorando su 
calidad, acortando sus ciclos, y reduciendo, como lógica con
secuencia, sus costos.

Obtención de nuevos mercados para la colocación de 
nuestras carnes. Romper el cerco Imperialista, comerciar con 
el mundo socialista mediante negocios de treque, con fábricas 
y máquinas que redundarán luego en reducción de costos tam
bién en la etapa industrial, a través del avance técnico.
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Llegan los
CL viernes 26, cuando Iz - ' 

quierda esté ya en manos 
de sus lectores, llegarán por 
cuarta yez a Montevideo los 
trabajadores Cañeros de Be-, 
Ha Unión. Organzados en la 
U.T.AA,, vinieron a Montevi
deo, la primera vez, reclaman
do la sanción de la ley, de 
ocho horas para el trabájador 
rural, la eliminación del pagó 
en bonos, mejores condiciones 
salariales y sociales.

Una intensa lucha, librada 
no sólo c o n t r a  patronales 
reaccionarias,, extranjeras, al
gunas de' ellas,. sino también' 
contra policías bravas ai ser
vicio del latifundio, dio ori
gen a las listas négras que 
circulan desde hace c i n c o ,  
años con profusión en el Nor
te. Cañero o simple asalaria
do rural que haya participa
do en luchas o se presuma 
que está afiliado a UTAA no 
consigne trabajo en las gran-, 
des plantaciones.

En é l" mismo período co
mienzan producirse la déso- 
cupación á 1 introducir lo s  
plantadores maquinaria nue
va que desplaza mano de obra.

Estos factores, aunados a 
las enormes dificultades para 
hacer cumplir las leyes socia
les y los escasos salarios que 
la Ley o el Convenio fijan pa
ra el trabajador cañero y el 
r u r a l  en general sirvieron 
como causa para que la lucha 
por la tierra pasara al primer 
plano de las reivindicaciones.

tierra  pa ra  tra ba ja r

La segunda marcha levan
ta entonces la s  consignas: 
“Tierra Ahora” y “Por la Tie
rra y con Sendic”, que expre
san —también en la actual—, 
las reivindicaciones más sen
tidas de esta señera organi
zación de trabajadores rurales. : 

“Tierra Ahora”, porque ye 
no-existen más esperanzas de 
justicia sino a través de la 
conquista del medio de pro
ducción, de . la tierra.

Técnicos deí Ministerio de 
Ganadería y Agricultura han 
informado a las Cámaras las 
condiciones del suelo . y las

grandes posibilidades que es
tos latiundios de tierras férti
les y bien regadas tienen pa
ra  la producción de la caña de 
ázúcar, para la producción 
hortícola,'etct, al' ser explo
tadas intensivamente y bajo 
el régimen cooperativo, como 
lo proponen los cañeros que 
piden su expropiación, 
i  “Por ía Tierra y con Sen- 

dio’ expresa otra consigna; 
Raú SendiG, fundador ..d e 1 
Sindicato ’ junto a Jorgelino 
Dutrá, Julio Vique, Nelson 
Santana y' Ataliva Castillo, 
presos en la cárcel de Artigas 
desde hace más de cuatro 
años, por un delito que no . 
consumaron y al qüé fueron 
empujados por la desespera-: 
o.ón ante la miseria- y él 
hambre del campamento cañe 
to.. La justicia dél régimen, 
condescendiente con los. gran
des: estafadores y ladrones, ha 
sido implacable- c o n  e s t o s  
tres hombres de los que se 
puede decir • con Antonio Ma
chado, que: son buenos, en el 
b u e n  sentido de  la palabra 
bueno. Desde hace cinco años 
Raúl Sendio se encuentra re
querido por la policía, acu
sado de haber perpetrado un 
robo de armas en e l . Cub de 
Tiro de Colonia Suiza.

Organizador de trabajadores 
rurales en Paysandú, Salto, 
y Artigas, Sehdlc es para los 
cañeros el símbolo cié. su lu
cha por la tierra y la liber

tad. Por las transformaciones 
de fondo, por la Reforma 
Agraria.'

EL REGIMEN Y LA TIERRA

Cuando una organización 
política, un sindicato de tra
bajadores urbanos, reclama 
mejoras los salarios y en las 
condiciones de vida: cuando 
los trabajadores de la función 
pública se lanzan a la lucha, 
es frecuente escuchar la res
puesta de que es necesario 
que la gente en este país de
be Ir al campo, a trabajar la 
tierra.

L os cañeros, desde h a c e  
cinco años, piden tierras pa
ra trabajar. El Poder Ejecu
tivo, el Senádo y la Cámara 
de Representantes han he
cho oídos sordos a cinco años 
dé movilizaciones, a multitud 
de petitorios, a informes téc
nicos y al tremendo probema 
social que representan miles 
de trabajadores rurales deso
cupados.
Porque los cañeros represen

tan no sólo a los desocupados 
de Bella Unión, sino también 
a los veinte mi trabajadores 
rurales desocupados qué exis
ten hoy en el Uruguay, según 
lo denunciaran los propios in
tegrantes de la Federación y 
Asociación Rural en las últi- • 
mas asambleas de producto
res rurales.

LA LUCHA POR’ LA TIERRA 
Y EL PROGRAMA DE LA 

. CNT

UTAA, con sus tres mar
chas y su lucha permanente 
por la expropiación de tierras, 
fue de los primeros sindica
tos uruguayos eñ volver in
mediata, inaplazable, lo que 
siempre se consideró solución 
finalista. Esta joven y com
bativa organización surgida 
en el confín norte del país, 
hizo punta, empujados sus 
hombres por la cruda reali- 

, dad, en lo que ya ahora es 
programa de varias organiza
ciones sindicales y especiales 
de la organización central, la 
CNT.

Y en su plano programá
tico, recoge entre otros pun
tos, la reivindicación de los . 
trabajadores organizados en 
UTAA. La gran virtud de es
tos indomables luchadores es 
que pese a los golpes del ene
migo, a la represión que ha 
adquirido caraterísticás indig
nantes —no hay que olvidar 
la pierna inutilizada de Ana 
María silva por los balazos 
policiales— a las provocacio
nes de todo tipo —la última 
de ellas en la presente m ar-. 
cha en Treinta, y Tres, a car
go del Mayor Faragone, que 
pretendió por medio de la in
filtración de provocadores li
quidar la movilización cañe-

Festival de apoyo a UTAA
Actuación de Alfredo Zitarrosa, Dadh Sfeir,. Daniel 
Viglietti, Julio Calcagno, Los Olimareños, y otros.
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ra-=-, a la complicidad del 
Parlamento con el latifundio, 
pese a la miseria, pese a todo, 
mantienen intransigentemente 
sú bandera de lucha. Para 
ellos, la expropiación de tie
rras, ya, ahora, es la única 
posibilidad de trabajo, de dig
nidad, de liberación. UTAA, 
que ya más que un sindicato, 
es una organización popular, 
escogió para esta marcha un 
itinerario distinto: Artigas,
Rivera, Tacuarembó, C e r r o  
Largo, Treinta y Tres, Lava- 
leja, Maldonado y Canelones. 
Luego de atravesar en las dos 
marchas anteriores la zona 
más próspera de país —el li
toral—, las bandera de Ar
tigas enarboladas por hom
bres, mujéres y niños, reco
rrieron el corazón del régimen 
del latifundio. Las ciudades 
recibieron con calor a los tra
bajadores rurales. Los barrios 
pobres de Meló se incorpora
ron espontáneamente a la  
movilización q u e  conmovió 
aquella ciudad.

Hoy llegan a Montevideo. 
Serán recibidos en la Curva 
de Maróñas por los trabaja
dores de la zona que deten
drán sus tareas para acom
pañar su ingreso a la ciudad. 
Acamparán en el Cerro,-zona 
proletaria si las hay, en esta 
Capital azotada por la crisis. 
Esta marcha, no tiene cifra
das sus esperanzas en que el 
Parlamento termine con su 
complicidad y expropie las 
tierras. Tiene como objeto re
vitalizar la lucha de los tra
bajadores uruguayos contra el 
latifundio y sus personeros. 
Viene decir a todos que UTAA 
no ha muerto y que sus rei
vindicaciones seguirán siendo 
agitadas' mientras subsista el 
atraso, mientras el régimen 
que ha decretado la miseria 
de extensos sectores popula
res tenga vida.

Por ell,o recibirán la soli
daridad militante de todos 
aquellos que tienen claro el 
heoho de que para liberar al 
país es necesario liberarlo del 
latifundio oligárquico, socio 
del imperio que nos explota 
y humilla.
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nes, luchas y cambios.
Pero la consigna del 1? de Mayo 

de 1946 requiere, por su profundo 
significado como enfoque de la rea* 
lidad nacional y como definición de 
un part.do de la clase obrera, que 
se le destaque especialmente. Esa 
consigna fue el "Plan Socialista Por 
un Nuevo Uruguay”.

I A celebración del 1*? de Mayo es 
siempre una oportunidad en la 

que los socialistas hacemos un exá.- 
men público de las condiciones en 
que se desarrola la lucha obrera y 
de los problemas nacionales e in
ternacionales que ella debe enfren* 
tar. Consiguientemente nuestro mo
vimiento levanta y agita en tales 
circunstancias, banderas, postulados 
que surgen de ese exámen de la 
realidad económica, social y política.

Es así que a través de las consig
nas de sucesivos 1? de Mayo, en un 
periodo de la vida nacional, puede 
tenerse un panorama de las situa
ciones y de los motivos que duran
te ese período impulsaron la acción 
obrera y socialista y, en consecuen
cia, una visión no completa, claro 
está, pero sí bastante aproximada 
de dos procesos paralelos: uno, el de 
la vida nacional, vista en aspectos 
salientes de la grave y crónica cri
sis que la afecta; otro el de las po
siciones adoptadas por el Partido 
Socialista y. en general, por el mo
vimiento obrero ante los aconteci
mientos que van señalando el trans
curso de la crisis y sus proyeccio
nes sociales y políticas.

Además, la visión general del pa
norama que ofrece el período elegi
do, la apreciación del significado 
que han tenido las sucesivas movili
zaciones. que, en este caso se toman 
como mojones que han ido marcan
do el camino, ayudan a ver más 
claramente y a Juzgar lo que ocu
rre en el momento presente y el 
papel que, en la etapa que vivimos, 
juegan las fuerzas representativas 
de los intereses y clases en pugna.

Me ha parecido, pues, no despro
visto de interés echar una mirada 
hacia un trozo del camino recorri
do, viéndolo a través de un conjun
to de situaciones, de conflictos, de 
programas de lucha, de acciones y 
reacciones, que se ' manifiestan en 
las movil'ziciones del l<? de Mayo

¿Qué período elegir? Voy a tomar, 
como punto de partida, el final de 
la Segunda Guerra Mundial.

Durante la guerra, todo, no sólo 
lo internacional, sino también lo na
cional, estuvo supeditado al desarro
llo de la inmensa conflagración; 
nuestros problemas aparecían alte
rados en sus dimensiones y signifi
caciones por la gravltao'ón avasa
llante de armella trem enda lucha, en  
cuya definición velam os envuelto 
nuestro propio tfWttKf.

Ocurrió algo similar a lo que, en 
materia de alteración de las dimen
siones y los planteos "normales” de 
los problemas permanentes del pue
blo, había ocurido en la mayor par
te de la década de los años 30 
cuando, dentro del contexto político 
de entonces, todo aparecía muy in
fluido y condicionado por la lucha 
contra el régimen dictatorial y sus 
derivaciones.

NI TIRANOS NI EXPLOTADORES

Gon motivo del 10 de Mayo de 
1945, ya. prácticamente terminada la 
guerra en Europa con la derrota del 
nazi-fascismo, el Part do Socialista 
realizó su movilización agitando, en 
primer término, una consigna muy 
significativa: “Por la victoria de los 
pueblos: ni tiranos ni explotadores”. 
Y la explicaba diciendo:

“En este iv de Mayo, en el que 
podemos afirmar que la victoria mi
litar es ya un hecho, aparece, sin 
embargo, ensombrecido el horizon
te por las concesiones que se están 
haciendo en distintos sectores a las 
fuerzas reaccionarias. Por eso el 
Partido Socialista reclamará en es
te iv de Mayo una victoria de los 
pueblos, una victoria que aniquile a 
todos los tiranos y una victoria, ade 
más, que asegure que en el mundo 
de post-guerra no habrá lugar para 
la explotación del hombre por el 
hombre, para la miseria, para el 
hambre, que fueron los males que 
precedieron, y que llevaron al mun
do. en gran parte, al actual con
flicto bélico".

Hoy, transcurridos más de veinte 
años durante los ouales el régimen 
capitalista, sobre tor’o sus formas 
imperialistas, ha mantenido a una 
gran parte de la Humanidad sumi
da “en la explotación del hombre 
por el hombre, la miseria y el ham
bre”, puede aparecer un tanto ilusa 
aquella expectativa consignada por 
el Partido Soo'alista el iv de Mayo 
de 1945; pero tiene la validez ex
presiva de una definlc'ón de posicio
nes ideológicas y de un elemento de 
juicio para apreciar hoy la situación 
de aquel momento y la conducta de 
los actores en un singular periodo 
de nuestra historia.

La Plataforma de lucha de aauel 
1? de Mayo se completaba eon otros 
491 r ta tw  VBP, n 4114 tolero*

Agraria que se expresaba con la 
consigna “División de la tierra’1., “ya 
que una producción unilateral y sin 
defensa, basada en el privilegio de 
la tierra, en el acaparamiento del 
suelo nacional y en la más abusiva 
especulación de su renta, es obs
táculo insalvable para el progreso y 
determina el atraso social, cultural 
e higiénico de grandes masas de 
uruguayos que viven en condiciones 
intolerables y sublevantes”.

“Ninguna solución - habrá —se de
cíâ — para los males económicos del 
país mientras no se encare con va
lentía la reforma de nuestro siste
ma agrario y no se vaya a una mo
dificación a fondo del mismo”.

El otro; planteo se referia a la 
desproporción entre los aumentos de 
salarios y el incremento del costo 
de la vida. Era el señalamiento de 
ese síntoma que iba a alcanzar cre- 
c’ente gravedad en años próximos. 
"Medidas efectivas contra la cares
tía de la vida” proponía el Partido 
Socialista en un plan de siete pun
tos que iban desde la constitución 
de organismos de contralor con re
presentantes de consumidores y pro 
ductores hasta la modificación del 
régimen impositivo, pasando por la 
expropiación de ganado con destino 
a les clases pobres, la constitución 
de Consejos de Salarios para gran
des seotores industriales, etc.

POR UN NUEVO URUGUAY

No es mi propósito referirme en 
detalle a las movlTzaclones de to
dos los años transcurridos. Procuro 
señalar aquellos planteos que consti
tuyen Índices expresivos de aituacio-

“Analizando en toda su cruda rea
lidad la situación económica de 
nuestro pueblo —decía la introduc
ción con que se le sometía a una 
Convención Popular y luego a la 
aprobación de un Congreso Extra
ordinario del Partido— el plan so
cialista pone de manifiesto la insu
ficiencia de los recursos de la po
blación para obtener lo imprescin
dible para su existencia”.

El miércoles iv de Mayo de aquel 
año “EL SOL” iniciaba - la  publica
ción del Plan, en cuyo proemio se 
leía:

“La Nación tiene derechos natu
rales sobre toda fuente de produc- . 
ción y todo sistema de distribución 
y de cambio de valores económicos, 
cuyo contralor afecte a la felicidad 
del pueblo; estos derechos naturales ' 
comprenden el poder sobre la explo
tación de las tierras, el sub-suelo, . 
las riquezas forestales, los cursos de 
agua, las industrias y las institucio
nes financieras”.

* u* WUOUWJ 1UO --- -—
tartos del poder económico han lle
vado sus exacciones hasta privar a 
la mitad de ia población de los me
dios imprescindibles para subsistir, 
el pueblo —de acuerdo al plan so
cialista— toma en sus manos los 
instrumentos básicos de producción 
y distribución para garantizar su 
propia existencia física y espiritual 
fijando objetivos de realización so
cial para los próximos seis años de 
acuerdo. al siguiente plan para la 
seguridad económica de la Nación”.

Venían enseguida los distintos ca
pítulos del plan: reforma agraria; 
socialización de industrias básicas; 
Seguro Nacional de Salud; estatuto 
general de los seguros sociales, Que 
incluía la adecuación de las jubila
ciones y pensiones y un sistema de 
seguridad social de la niñez; meca
nismo financiero para un vasto pía® 
de viviendas; nuevas reglas econó
micas para fijar salarios y sueldos; 
creación del Instituto cooperativo 
de Alimentación y Vestuario; con
tralor de la especulación; etc.

Eran estudiadas y propuestas 1» 
soluciones para cada uno de, W® 
problemas substanciales de la vida 
nacional, partiendo de una. trans
formación profunda de su economía.

Poco tiempo después un diputado 
gubemista dijo, refiriéndose al P»®*1 
socialista: "Esto no se puede tra* 
ta r aquí; es un plan de gobierno^.

El gobierno colorado electo en 
viembre de ese año se embarcó J r  
una política de complacencia
loe intereses de loe granel#» 8*?*?»*
w» w fríhj* ti pMf iñ»
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iv de Mayo de 1961. La cons'gna ''con la Revolución Cubana. Por la liberación nacional” identificaron el 
apoyo incondicional del Partido a la primera revolución socialista de América, intrínsecamente unido a la

lucha por nuestra liberación.

®etto de la carne y de todos los 
sutytoductos. las condiciones de vi
da de las clases populares fueron 
haciéndose más difíciles (eran los 
prolegómenos de las situaciones so
cial* y de los enfrentamientos de- 
f ¡nltorios que habían de manifes
tare abiertamente en el comienzo 
de I* década de los años 50) y el 
parido, en su celebración del 1*? de 
fíífi de 1947, como había de ha
ced* en la de 1948, sin perjuicio de 
maidíner la bandera Integral del 
plaJ por un Nuevo Uruguay, segre
gó H]o la forma de consignas bre
vesi y concretas, los capítulos de 
«jtewma Agraria Socialista; Plan 
,je viviendas Económicas y Plan 
con*® & carestía y la especulación”.

fttbién el proyecto de Seguro de 
Dilución fue planteado y ex- 
plicw en movilización de 1948 y 
efl M e 1949, conjuntamente con 
jes *w*« consignas.

ÍJJ consigna se agregó, por en- 
top îcolnoldente con los planteos 
¿el Purulento sindical de los tra- 

que enfrentaba amenazas 
de *¡77c,on de sus derechos esen
cial. 'En defensa de la libertad 

óel derecho de huelga y 
de “ Consejos de Salarlos”, 

l/jítínlda campaña realzada 
en los primeros me«

}¡}ü wiq t» i m  I*

tación del horario continuo y de la 
jornada de 7 horas para el comercio 
y la industria y que se tradujo en 
un proyecto de Ley presentado por 
los diputados socialistas, tuvo tam- 
b.én su expresión en la plataforma 
de lucha del 1? de Mayo, junto a 
las otras consecuentemente agitadas 
como: “Guerra al latifundio”; “Ex
tensión de los seguros sociales” (Se
guro Social Integral); “Congelación 
de precios”, etc.

RESPUESTA A UNA POLITICA 
GUBERNATIVA

El 17 de abril de 1951 se reunió 
el Comité Ejeoutivo Nacional Am
pliado del Partido Socialista, para 
examinar la realidad nacional. De 
esa reunión surgió una declarac ón 
pública y una serie de puntos “para 
ser planteados eij el Parlamento y 
agitados ante la opinión pública”. ' .

Esos puntos Iban a constituir, la 
base de las consignas del 19 de Mayo 
de ese año.

El documento enjuicia-severamen
te al gobierno batlllsta, se refere a 
la ofensiva patronal contra loe Con 
zejog dé Balarlos, a la oaótica poli- 
U t t  s c w jta i# *, |  fe p é rd li* 4 4

valor adquisitivo de la moneda, al 
desviado proteccionismo industrial, 
al constante favoritismo acordado a 
los terratenientes, al anacronismo 
impositivo, al agravamiento del pro
ceso inflacionlsta, a la falta de con 
tralor del oiédito, a lo que ocurriría 
cuando dejasen de actuar ciertos fac 
tores transitorios de orden interna
cional, ajenos a las previsiones gu
bernamentales.

Como he dicho, las consignas de 
ese 19 de Mayo son una respuesta a 
la polít.ca gubernativa que de ese 
modo se enjuiciaba y fueron una 
síntesis de las medidas aprobadas 
por el Ampliado.

Junto a los postulados que se ve
nían reiterando en materia de ca
restía de la vida, vivienda, horario 
continuo de 7 horas, reforma impo
sitiva, Seguro Social Integral, ex
propiación de latifundios, etc., se 
agregaron otros que definían la po
sición socialista ante grandes pro
blemas de Interés nacional, tales to 
mo socialización de la Medicina y 
representación de los trabajadores 
en los Directorios de los Entes Au
tónomos y de las bajas de Jubila
ciones, que traducían preocupacio
nes y enfoques substanciales ante 
problemas que se agudizaban ya, en 
materia de organización de lea ser*
Vlcfef 4 t W 44 i  |«  MfWMM H <I4

LAS MEMORABLES LUCHAS DE 
1962

El año 1952 abre un periodo de la 
vida nacional en el que se desarro
lla un proceso político clarificador. 
“Interesa directamente a los traba
jadores”, habla sostenido insistente
mente y explicado el Partido en la 
oampaña pública preparatoria lde 
plebiscito de la reforma constitucio
nal realizado el año anterior, que 
estableció un régimen constitucional 
bipartidario, por el cual los viejos 
partidos tradicionales coparticipaban 
“institucionalmente” (reparto polí
tico) en el gobierno de la República, 
mediante la vuelta al Poder Ejecuti
vo Colegiado.

Y en ocasión del 19 de Mayo el 
Parido d.ce: “los hechos que se es
tán produciendo confirman lo que 
ya decíamos; el pacto del batllismo 
y el herrerismo, que ha traído la 
nueva Constitución, ha tenido una 
resultante prevista e Indiscutible, 
una resultante de cónservadorismo y 
reacción”.

Ya se habian producido los gran
des conflictos y huelgas en Ancap y 
en Salud Pública y la violenta re
presión del gobierno. “Contra la 
reacción; por las soluciones socialis
tas” fue la consigna fundamental 
del acto. Una fotografía de enton
ces muestra una gran cartelera en 
la que se leia: “Esto dijimos: Su li
bertad política y sindical se perde
rá con la Reforma”.

Ese año y el siguente (mejor seria 
decir los siguientes) se acentuó el en
frentamiento del Partido, en posi
ción decidida de vanguardia,, y del 
movimiento obrero en general, con
tra una política de la clase gober
nante que se traducía en creciente 
desocupación, una mayor supedita
ción a los dictados del gobierno 
norteamericano, puesta en evidencia 
por el Tratado Militar con los Es
tados Unidos, la inflación que co
menzaba a acelerarse, el proteccio
nismo industrial al servicio de un 
sector privilegiado de la burguesía, 
crudos repartos presupuéstales.

En el mes de Setiembre se pro
dujo la gran ofensiva reaccionaria 
an ti- obrera, anti - sindical, con las 
Med’das de Seguridad dictadas a 
raíz de un conflicto del transporte. 
Bajo ese réglmeh se prohibieron las 
reuniones obreras, se clausuraron 
los locales de los sindicatos, se en- 
carce’ó a numersos dirigentes, se 
confinó a otros, se decretó la cesan
tía dé numerosos trabajadores.

"Centra la reacción y la mentira" 
fue la consigné del Partido Socialis
ta en aquella intensa v prolongada 
campaña en la que enfrentó a to
dos los grupos gobernantes unidos y 
defendió los derechos obreros.

Las repercusiones de aquellos me
morables acontecimientos se pro
longaron mucho más allá de los 
veinte dias de dictadura legalizada, 
y los parlamentarlos socialistas lle
varon al Parlamento un proyecto de 
amn'stia (restitución al trabajo) pa 
ra todos los obreros destituidos, cu
ya aprobación se obtuvo después de 
una enérgica campaña.

El i*  de Mayo de 1953. el gran 
fejtfe lo efe llffe  m  realizó oen las «I.
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(Viene de la pág. 9). 
guientes consignas: “Contra la reac
ción y el acomodo. Por la reposición 
de los obreros despedidos. Por el 
Seguro de Desocupación. Por la So
cialización de la Medicina. Por los 
impuestos a la riqueza. Por mía au
téntica Reforma Agraria. Contra el 
Tratado Militar. Contra el estatismo 
batlli-herrerista”.

(En el mes de Setiembre de ese 
rño los mítines socialistas v obre
ros se realizaban en solidaridad con 
■los huelguistas de Funsa, que en
frentaban la ofensiva patronal, en 
recordación de las .Medidas de Se
guridad dictadas un año antes y por 
la reposición de los obreros despe
didos).

REPRESION Y CORRUPCION 
LOS DIEZ PUNTOS DE 1954

El año 1954 fue un $ño electoral 
El Congreso del Partido Socialista 
había aprobado diez puntos que 
constituirían la plataforma en tor
no a la cual “se realizará la agita- 
c ón pública de la organización po
lítica de los trabajadores’’ en la 
campaña electoral. El Partido resol
vió que esos mismos postulados- cons 
tituyesen también las consignas so
cialistas en la celebración del 1"? de 
Mayo.

La plataforma estaba titulada así: 
“Contra la explotación capitalista y 
la corrupción política. Por un nuevo 
Uruguay”.

Los diez puntos se referían a los 
problemas que el Partido considera
ba fundamentales en ese período de 
ia vida nacional: la tierra acapara
da, la falta de planificación indus
trial, la ausencia de trabajadores y 
consumidores en el gobierno de los 
servicios públicos, de representación 
obrera en las Cajas, un régimen im
positivo que no grava las grandes 
fortunas, la cáisis de la organiza- \ 
c-'ón de la Medicina, la crisis de la 
vivienda, la necesidad del Seguro 
General de Paro y de la aplicación 
de la ley de industrias insalubres. 
En cada uno se señalaba el concep
to esencial de la soluc'ón socialista 
correspondiente. La plataforma ter
minaba con estos dos puntos: “Con
tra el Colegiado batlli-herrerista, 
de corrupción administrativa y re
presión sindical. Paz sin imperialis- 
mis ni dictaduras”.

EL FRENTE UNICO DE LA CLASE 
GOBERNANTE

Al acercarse el 19 de Mayo de 
1955. en el mes de abril, el Comité 
Ejecutivo N a c i o n a l  Ampliado del 
Partido Socialista aprobó un impor
tante documento público en el que 
examinaba, en primer término, la 
crisis económica y financiera, los 
montos presupuéstales, los recursos 
imnositivos a crearse, la deuda pú
dica. el empirismo ert materia eco- 
nómica,Ja ausencia de medidas se
rias para frenar la carrera entre 
los salarios y los precios, el acreoen- 
tam'ento del latifundio.

En lo social, decía, se ha retro
gradado mucho y se ciernen graves 
an-en^zas contra la clase obrera. La 
burguesía gobernante, agregaba, en 
d stintas oportunidades, ha echado
í  i 0r.e¿ Peso aparado represivo reí Estado, de una manera brutal, 
contra la clase obrera organizada, 
como en las Medidas prontas de se- 
guridad y en las huelgas bancaria 
y textil entre otras.

Dedicaba un capitulo a la corrí 
c ón política y electoral. Demostr; 
rus la burguesía eobernante por 
termedio del batllismo y del herrei 
r'o había hecho uñ frente único 
c•ye “en previsión del porvenir’ 
atirmaba oue los últimos cómic 
re los nue había surgido el gobie; 
a'í Batlle Berres ro  había importa 
en esencia, modificación alguna 
el cuadro entes trazado.

Terminaba reiterando las sóluc 
res socialistas. Cada uno de los p 
b’emás señale dos había sido cor 
derrdo por g  Partido y hechas núl 
cas las soluciones que conslderi 
necesarias. Las enumeraba a coi

Veinte años de acción 
del partido prohibido

nuación en lo agrario, lo Industrial, 
la organización bancaria, los seguros 
sociales, la dirección de los servicios 
públicos, eto. “En polvorientas carpé- 
tas legislativas d u e r m e n  nuestros 
proyectos de ley que, en conjunto, 
implican la honaa transformación re
volucionaria requerida urgentemente 
por el país.”

“Aunque cumpliera (se refería al 
nuevo gobierno) sus promesas pre
electorales, los grandes problemas de 
fondo seguirán intactos.

“El pleito histórico entre capita
listas y trabajadores no se resuelve 
por una utópica armonía de clases, 
como pretenae el Sr. Batlle Berres.

"El problema de nuestra dependen
cia económica ael imperialismo sólo 
admite la solución, que ya hemos pro
piciado, de socializar los capitales ex
tranjeros, especialmente los frigorí
ficos, y fomentar una integración de 
Latinoamérica, con signo socialista.”

El conjunto de postulados conteni
dos en el documento se encuadraba 
días después, el 1? de Mayo, en un 
fervoroso llamado a luchar “por un 
mundo de paz y de justicia, por una 
Nueva América sin colonialismos ca
pitalistas ni hegemonías oligárquicas, 
por un Uruguay adicto a las solucio
n es ...” (y el llamado enunciaba a 
renglón seguido las que constituían 
las bases, ya conocidas, de transfor
mación).

El panorama económico, social y 
político que surge de los documentos 
y consignas del 19 de Mayo de 1956 
no difiere substancialmente del plan
teado en la moviliazción del año an
terior.

UNA CONSIGNA UNICA: 
“CONTRA LA CARESTIA”

La agravación de la situación so
cial en 1957 aparece expresada en el 
hecho de que el Partido Socialista 
realizó su movilización del 19 de 
Mayo con la consigna “Contra la ca
restía”.

Desde “El Sol”, lo mismo que en 
los actos previos, se le* explicaba ex
tensam en te*^  aquí un fragmento:

“El Partido Socialista ha iniciado 
las vareas requeridas para lograr una 
gran movilización popular el próxi
mo iv de Mayo. Una consigna insos
layable, recogida en el drama angus
tioso que acucia a las clases popula
res, impregna tales propósitos. ¡Lu
char contra la asfixiante carestía de 
la vida! Carestía y desocupación son 
las consecuencias más negativas de 
la crisis profunda que corroe al país. 
Constituyen, además, la cuota parte 
que la oligarquía dominante otorga 
al pueblo, cuando la realidad econó
mica la ha llamado a distribuir los 
ineludibles sacrificios que la depre
sión Impone a la sociedad oriental.
Se trata de la misma oligarquía _
compuesta por más de dos mil millo
narios y expresada por los partidos 
tradicionales— que aprovechó los fa
bulosos beneficios producidos por la 
guerra y el boon coreano.

“Ahora, cuando el Inevitable “crack” 
postbélico llama imperativamente a 
nuestra puerta, define una política 
económica muy simple: preservar sus

fortunas y privilegios, mientras el 
pueblo trabajador soporta la esca
sez, la inflación, el desempleo, el en
carecimiento vertiginoso de los ar
tículos de primera necesidad.”

LA UNIDAD SINDICAL

Pocos días antes del 19 de Mayo 
de 1958 —el 24 de abril— se realizó 
un paro general resuelto por el ple- 
narlo de organizaciones sindicales y 
ratificado por las asambleas y órga
nos resolutivos de los diversos sin
dicatos. Se eiectuó con los siguientes 
postulados:

“Solidaridad con la huelga de la 
carne y sus reivindicaciones. Contra 
toda tentativa de reglamentación sin
dical. Solidaridad con la hueiga de 
papeleros y cartoneros. Lucha contra 
la desocupación y por fuentes de tra
bajo.”

El Partido Socialista, a través del 
Manif.esto previo a la celebración de 
la fecha obrera, de las columnas de 
“El Sol” y de la palabra de los ora
dores, señaló que la movilización de 
ese año “sirve, asimismo, en el Uru
guay, por ineludible imposición de las 
circunstancias, de pórtico a la intensa 
campaña cívica a que nos convocan 
desde ahora los comicios de fines de 
noviembre”. Pero las luchas sindica
les, de carácter unitario, que se pro
ducían en esos momentos y los con
flictos obreros, especialmente el de 
los frigoríficos (terminado con un de
creto del gobierno, de intervención 
del Frigorífico Swift, cediendo a la 
presión de los trabajadores) determi
naron que en la movilización socia
lista se pusiera un acento especial 
en el llamado a la constitución de 
una Central Sindical Unica "de es
tructura interna democrática y pro
grama clasista, que incluya a todas 
las tendencias sindicales, encaminada 
a la emancipación material, moral y 
cultural de los trab ad o res , así co
mo a su emancipación integral del 
yugo capitalista”. Se puso también 
énfasis en el problema de la crisis 
frigorífica y en su directa relación 
con los interp'-ps de la oligarquía y 
del imperialismo. (

Indiscutible a v a n c e  demostró la 
clase trabajadora el 19 de Mayo de 
1960. Los mítines de la Central Uni
ca, de la Federación de la Carne y 
los actos del Partido Socialista en 
todo el país agruparon más trabaja
dores que nunca. Las movilizaciones 
tuvieron un claro sentido “de apoyo 
a la unidad sindical y de enjuicia
miento al gobierno de entrega y ca
restía”.

CON LA REVOLUCION CUBANA. 
POR LA LIBERACION NACIONAL

Por la extensión excesiva que ha 
tomado este artículo y por haber lle
gado, en este examen retrospectivo, 
a los años ya cercanos al presente 
voy a abreviar lo que falta. Esta
mos, en 1961, en pleno proceso de 
aceleración de la crisis, de esa crisis 
que alcanza hoy una magnitud hasta 
ahora no conocida en la historia del país.

Se había producido ya la entrega 
a los dictados del Fondo Monetario 
Internacional. Regia desde Diciembre 
de 1959 la ley de Reforma Cambiarla 
y Monetaria. Se había suscrito ya la. 
segunda Carta de Intención después 
de una visita de una nueva misión 
del Fondo y habían sido d.ctados va
rios decretos de acuerdo con sus im
posiciones. Se hacían sentir los es
tragos de la espiral lnflacionlsta que 
nos está devorando.

En el informe del Comité Ejecu
tivo del Congreso Constituyente de 
la Central de Trabajadores, reunido 
días antes del 1*? de Mayo, se leia: 
“Nos aguardan los días más difíeles, 
las peripecias más duras; queremos 
hacer frente a las dificultades, uni
dos y de pie. Ellas dirán de nuestra 
debilidad o nuestra fuerza. Estamos 
listos para el desafío”.

El Partido Socialista apoyó decidí- 
damente el esfuerzo hacia la unidad 
sindical y realizó el mitin central 
del 1*? de Mayo de 1961 con estas 
consignas: “Con la Revolución Cu
bana. Por la liberación nacional”.

Dos bombas, uná contra la Casa 
del Pueblo, otra contfa la tribuna 
socialista levantada en la Plaza Li
bertad, en la que se habían colocado 
las figuras de Artigas, Fidel Castro 
y Lumumba, no amedrentaron a na
die y el mitán socialista alcanzó 
grandes proporciones.

1962 fue el año en que-el Partido 
Socialista participó en la experien
cia de la Unión Popular. Es natural 
que en el 19 de Mayo de ese ' año 
el acento del llamado a la lucha fue
se puesto en la forma que expresan 
los párrafos finales dei Manifiesto 
ael Partido:

“Somos la inmensa mayoría. La 
mayoría explotada, que se impondrá, 
pues no existe fuerza capaz de dete
ner a un pueblo que camina hacia 
su liberación.

“La historia ha probado ya en Amé
rica que es posible ser dignos y libres 
si nos lo proponemos. Por la Central 
Unica de Trabajadores del Uruguay. 
Por el Frente Nacional y Popular. 
Por la Revolución NacionaL ¡Salud, 
Trabajadores!”

Llegamos a los últimos años del 
período elegido para el “vistazo’’. 
Constituyen una etapa nueva, llena 
de fecundas experiencias y enseñan
zas para los socialistas. Quienes pue
dan leer este artículo son actores o 
testigos de los acontecimientos.

Creo sintetizar con fidelidad las 
directivas de la acción del Partido 
Socialista, expresadas en las movili
zaciones del 19 de Mayo de los últi
mos años, si digo que ellas han sido 
fundamentalmente las siguientes:

Lucha por las reivindicaciones que 
podríamos llamar típicas y específi
cas de la clase obrera, la defensa de 
sus derechos sindicales y de sus fuen
tes de trabajo, el apoyo a los gremios 
que luchan con las patronales o con 
el Estado o con ambos, por mejores 
condiciones de vida y de trabajo (sa
lario, vivienda, seguridad social). Uni
dad de acción con otras fuerzas de 
la izquierda uruguaya. Defensa de la 
soberanía y de las riquezas nacio
nales frente al capitalismo extranje
ro. Una conducta consecuente en 
favor de un amplio movimiento P®* 
pular de claro sentido anticapitalistó 
y antlmperialista. Una acción pon- 
ticá y social inserta en el marco de 
una definición en materia interna
cional. cuyo rasgo esencial ha sido 
la defensa de la Revolución Cubana 
y demás revoluciones socialistas J  
nacionales y la acción común, a niv» 
continental, con otros movimientos. 
de liberación.

Y AHORA, ¿QUE?

En este 19 de Mayo de 1968. P? 
primera vez en su existencia, el r»1 
tido Socialista no puede realizar!® 
mítines tradicionales en Montevi® 
y en el interior del país. Se lo «nP 
la resolución liberticida de u n » ,  
bierno sometido al extranjero, r» 
el porvenir nos pertenece. La ' 
que proseguimos con renovados 
nos conduce al triunfo. Los, 
serán condenados por la historia- 

José Pedro CaW®*"
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Ruleta, nieblas 
y alimentos 
sobrenaturales

1 Llevado, traído y ma
noseado en el ámbito 
oficial, el tan mentado 

"cambio de estructuras" pa
rece desde ya destinado a no 
ser otra cosa que una modes
ta contribución gramatical: 
sume gldo en el papeleo bu
rocrático (que no llega a su
permercados n i carnicerías, 
por ejemplo), el verbo estabi- 
llcar se conjuga ya definiti
vamente en tiempo de crisis. 
Y aún las c’fras más opti
mistas y oficiales ló confir
man. La temporada de vera
no acaba de proporcionarle 

¡ ira ganancia cercana a los 
i 400 millones de pesos a los 
i casinos del estado. Cifras 
i jguvlmMe imores'on^ntos se 
¡ hsn reg»do sobre las pistas 

de Marcñas. en las papeleras 
■ de los anotadores de quiniela, 
i Y no déla de entristecer oue 

sea el propio estado, a quien 
le quepa la dudosa alegría de 

1 ser el instigador real y autor 
, intelectual del d e r r o c h e .  

Cirndo más aprieta la cris's, 
más se vuelcan en la modesta 

! alquimia del azar los sueños 
i de bienestar devenidos, ahora, 
i  en corruptela menuda. Claro 

oue en Cuba acaban de pro- 
h’b'r la quiniela. Pero eso no 
importa.

Poco tiempo atrás Pa
checo Areco, en acuer
do de gabinete, auto- 

r'zaba en d.smeuro ce su 
p opia préiídá, la concesión 

¡ de un -subsidio millón r o. 
j Beneficiario: la Compañía
' d’l Gas y Dique Seco de 
Montevideo L'mitada, única 
(y aparcnteémnte ú l t i m a )  
compañía extranjera que ex
plota un rervicio público en 

i nuestro país. En el memorán
dum qué se conoc'ó en aque- 

, lia oportunidad se hacía men- 
i c'ón a la mcesitod de proto- 
! ger a la población ante la ln- 
I m'nencla de un aumento que 
i la Compañía —decía—. no po- 
d!a absorber. Las amas de ca
sa afectas al uso de cocinas 

¡ con hórpo respiraron alivia
das. Pe'o en Jos recibos del 
mes de marco la Compañía 

! del Gas cobraba un aumento 
! del 64.43% con r^troactividad 
a’ nrlmf'ro d1 febrero. ¿Por 
Wé?, ¿qué sucedió?, fueron

las preguntas que quedaron, 
y están aún, sin respuesta. 
Mientras tanto, y desde hace 
por lo menos una decena de 
años, la Compañía del Qas 
ofrece venderle al gobierno 
sus servicios e instalaciones, 
y  los distintos gobiernos han 
dicho: "todavía no, estamos 
estudiando”. Pero la Compa
ñía, sin mejorar servicios ni 
renovar instalac ones ya ve
tustas, sigue haciendo un bri
llante negóclo montevideano 
desde sus neblinosas oficinas 
londinenses.

Los últimos tiempos han 
constatado una perver
sa declinac ón en el su

ministro de alimentos natura 
les a la población. Desde que 
1967 nos dejara con sequía y 
sin Presidente, los manteles 
comenzaron a cubrirse de plan
tos y preparados "sobrenatu
rales”. Porque no puede cali
ficarse de otro modo el he
cho que —de pronto—, desa
parezcan los limones (a ma
nera de ejemplo) y aparezcan 
botellitas asegurando contener 
el zumo de vaya uno a saber 
cuantos cítricos por apenas 
unos pesos, cuando cada li
món se llegó a cobrar $ 50.00. 
Y lo mismo con las naranjas. 
O los higos, que casi no se 
consiguieron sino en sus for
mas más caras: dulces o mer
meladas. Y los elusivos hue
vos aue ahí están, transfor
mados en atractivas mayone
sas (y con limón!).

¿Y la escasez de leche? 
"Pesadilla pasada”, dicen. Por- 
cue ahora hasta se ha pues
to en vento una marca de 
"café con leche instantáneo”, 
a un precio que no sobrepasa 
en mucho al de la simple —y 
ha«ta no hace mucho escasa 
y nutritiva—, leche en polvo. 
Entonces, uno frunce el ceño 
y recuerda que nunca se tu 
yo demasiada certeza del des
tino que llevaron muchos mi
les de quilos del producto lle
gado a Montevideo, excento 
de r°rargos, nrotegidos por lu 
escasez de febrero y para 
“asegurar el alimento de los 
lactantes, n'ños y enfermos”. 
O la ganancia de a d u l t o s  
inescrupulosos. Vaya uno a 
saber.

Mensaje con motivo 

del¡ Primero de Mayo

Habla

f JOSE PEDRO  C A R D O SO

Escuche el 30 de abril a la hora 21 y 20, la palabra del 
Doctor José Pedro Cardoso. Mensaje a los trabajadores 
y al pueblo con motivo de lajornala de lucha del Io de 
Mayo. El mensaje será irradiado por CX 30 Radio Na
cional!

Martes 30 - Hora 21 y 20 - CX 30 Radio Nacional

La banca

en el

(Viene dé la pág. 2). 
trad.cionales, se dedicó a la expan
sión de su negocio fuera de fronte
ras. En esta tesitura obtuvo éxitos 
sorprendentes.

Naturalmente que hizo mucho ca
mino en Italia y financió varias de 
las empresas de Benito Mussollnl.

Es el principal banco extranjero 
de las Filipinas y del Japón. Con
trola la Banca D’ América e D’ Ita
lia con sus 85 filiales en suelo ita
liano y posee un aparato de sucur
sales que abarca 65 países.

Posee 29 al sur del Río Bravo, 
donde sólo no ha puesto su pie en 
la Guayana.

Es sugestivo recalcar sus estrechas 
vinculaciones con las Industrias si
derúrgicas Kaiser, por la gravita
ción que estas han adquirido en la 
cuenca del Plata.

La sucursal uruguaya será dirigi
da por Franklin Adanm. ex-Vice

presidente Asistente de la filial en 
Buenos Aires.

Las consecuencias de este proceso 
desnacionalizante de la banca priva
da en el Uruguay son muy graves; 
imposible es exagerar su tremenda 
repercusión.

Implica poner una parte suculen
ta del ahorro nacional en manos 
extranjeras y esto quiere decir que 
ella se desviará de la financiación 
del desarrollo naoional, para nutrir, 
en cambio, el sometimiento a los dic 
todos monopolistas.

Implica que un negocio altamen
te especulativo como es la banca, 
actualmente, en el país, pasará a 
control del extranjero que dispon
drá, asi, de una posición inmejora
ble para man obrar con nuestras di
visas y para jugar con oartas mar
cadas en el tapete de las devalua
ciones.

Implica fortalecer, aún más, al

empirismo extranjero ampliando su 
asistencia crediticia a expensas de 
la decadente y vapuelada empresa 
nacioal.

Los centros nerviosos de las fi
nanzas son, hoy, los mandos del ca
pitalismo, sea este metropolitano o 
colonial. Por ende, los hechos ana
lizamos en este articulo denuncian 
un paso de siete leguas en la co
lonización .total de país.

Es absolutamente necesario que el 
Parlamento los investigue, que lle
gue, por medio de uña ley especial, 
como la que amparó la investiga
ción de los frigoríficos extranjeros, 
al fondo del asunto y la opinión pú
blica pueda saber hasta qué grado 
la banca ha dejado de Sér nativa 
para convertirse en pieza maestra 
del interés ajeno. Ese debe ser el 
punto de partida para luchar con
tra este otro, y esencial, aspecto de 
la entrega.

‘ « H ie r á í-------------------------S * * t i l '  U



Estados Unidos: negros y blancos 
aceleran los preparativos de lajguerra civil
lft/ASHINGTON. — Más de cien embajado- 
”  res, miles de funcionarios extranjeros 
y corresponsales de todos los países del mun
do han presenciado un cuadro espantoso: 
la capital del más poderoso Imperio de la 
historia ardía en llamas. El toque de queda 
desde las 16 horas, paralizaba la vida ur
bana y daba a Washington el carácter de 
una ciudad muerta. En las calles, las azo
teas, los cruces de sus monumentales aveni
das, en el Capitolio y la Casa Blanca, nidos 
de ametralladoras y soldados con sus atuen
dos de batalla caracterizaban un clima de 
guerra. ‘‘Es como si fuera Saigón, en la 
ofensiva del'Tet”, dijo un corresponsal ita
liano.

Hubo momentos en que se esperaba un 
ataque de los negros a la Casa Blanca. Las 
llamas crepitaban a tan sólo dos cuadras de 
las oficinas del presidente Lindon Johnson. 
Cerca de veinte mil soldados, incluyendo 
miles de paracaidistas veteranos de Vietnam, 
ocuparon Washington. Mientras los tanques 
rodaban por sus avenidas, aviones super
sónicos y helicópteros armados sobrevola
ban día y noche la capital.

Los resultados de esos episodios de guerra 
civil fueron -trágicos: l i  muertos, 1.200 he
ridos y más de 7.000 presos. Según algunas 
informaciones fueron destruidos 645 edifi
cios, 283 casas, 909 establecimientos comer- 
c'ales y ocho públicos. Las más grandes pér
didas se registraron en la calle 14, cerquita 
de la Casa Blanca. Washington no disfraza 
sus cicatrices de guerra.

BALANCE DE LA SITUACION

La gran interrogante que se plantea en 
los medios responsables de Estados Unidos 
es saber si el estallido fue espontáneo o ha 
sido una etapa del plan de lucha elaborado 
bajo la dirección y las consignas del Poder 
Negro, que se ha aprovechado de una opor
tunidad sumamente favorable a la explosión 
colectiva.

Tanto el gobierno como los sectores revo
lucionarios negros analizan hoy, las tácti
cas, los medios empleados y los resultados 
de las luchas callejeras que siguieron a la 
muerte del pastor King.

En el Pentágono y el Ministerio de Justi
cia se cree que los métodos usados por las 
Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional han 
dado buenos resultados. Su táctica fue la 
móvilización masiva de soldados y armas pa
ra disuadir a los negros, pero atacar sola
mente en condiciones (de superioridad, se
gún las teorías de Mao y Giap. En muchas 
oportunidades, cuando se encontraba en si
tuó c’ón de inferioridad táotdca, la tropa 
abandonaba el terreno sin pelear. La Guar
dia Nacional usó algunos recursos nuevos y 
sus jefes creen que, por lo menos tres In
novaciones han resultado positivas: el em
pico de un gas que paraliza los movimien
tos por media hora, una solución de cásca
ra de bananas que vuelve el terreno resba
ladizo y. además, una sirena tan potente 
oue perturba el raciocinio durante cierto 
tiempo. Además de eso. cada soldado lleva
ba un chaleco de protección, blindado con 
cerámica, modelo vietnamita.

Por su parte, los negros recurrieron am- 
p lamente a los róckteles “Molotov”. muy 
p.erf°ecionados, e hicle-on gala de un ex
traordinario conocimiento de los ataques t>or 
sorpresa., en las calles y desde los techos. 
Por primera vez emplearon metralletas, “ex- 
promadas” de arsenales del gob'erno. prin
cipalmente de la Guardia Na.c’onal. La tác
tica de muchos incendios simultáneos, lan- 
55 comandos reducidos y de irán
movil’dad, confundió y dispersó a las fuer
zas represivas y a los atareados bomberos.

LA GUERRA QUE SE PREPARA

Pero se puede decir, sin falso alarmis 
que eso aun no ha sido lo peor. Lo más e 
ve es la abierta preparación para la luí 
armada, que involucra a negros y blanc 
Un corresponsal londinense dijo que el i 
nico cundió en las comunidades blancas n 
expuestas a ataques, donde se general

la adquisición de armas. En Detroit, hom
bres y mujeres, blancos y negros, se ejerci
tan en el empleo de armas y tiro al blan
co. El alcalde de la ciudad, James Traidor, 
declaró: “Tanto la comunidad negra como 
la blanca se están preparando y armando a 
un ritmo impresionante”. En ciertas ciuda
des se registró un aumento de hasta 45 
por ciento en la venta de armas. Toledo se 
ha constituido en un agitado mercado del 
comercio de armas. En Newark, ciertas or
ganizaciones blancas dicén poseer camiones 
bl.ndados y helicópteros armados.

En tal clima, el gobierno se preocupa por 
la presencia de 70 mil negros, ex comba
tientes de Vietnam, entrenados en la gue
rra de guerrillas. SI fueran movilizados por 
el Poder Negro y sensibilizados por sus con
signas podrían cambiar el panorama militar 
de la creciente lucha urbana. Se sabe que 
el Pentágono ha seguido con preocupación 
los choques entre militares negros y blan
cos, en distintas guarniciones del extranjero. 
En la gran base naval americana de Sasebo, 
en Japón, los conflictos degeneraron en 
violentas agresiones, registrándose varios 
heridos.

LA FARSA DE LA PAZ NEGOCIADA

Mientras tanto, la farsa de Johnson está 
siendo rápidamente caracterizada. En esta 
última semana, cayeron más bombas que 
nunca sobre Vietnam. En un solo día, 164 
“misiones” entre la zona desmilitariazada y 
el paralelo 17. Los objetivos del comando 
norteamericano se ubican, en aquella región 
que es decisiva para el enlace entre norte y 
sur del país. Interrumpir los ataques al nor
te no era por ahora militarmente tan im
portante y además, ayudaba a la propagan
da de Estados Unidos.

En el frente de Saigón, 100 mil hombres 
—90 batallones— están en ofensiva y ,más 
al norte, en Hué, otra ofensiva yanqui es
tá en desenvolvimiento. La guerra sigue, así. 
su dramática rutina.

Pero, aun en el campo diplomático, la ma
niobra de Washington queda al desnudo. 
Hace pocos mesés, Johnson decía que sus 
negociadores irían d o n d e  los citasen los 
vietnamitas, exigiendo sólo que hubiera una 
mesa y dos sillas. Hanoi élige dos ciudades 
—Pnom Pen y Varsovia— capitales de Cam- 
boya y Polonia, países con los cuales I03 
Estados Unidos mantienen normales rela
ciones diplomáticas. Contra su solemne pro
mesa, Johnson recusa las dos capitales y se 
queda a cambiar las listas de ciudades, co
mo si se tratara de un congreso turístico. 
Entre estas, incluye Jacarta, sede /de un go
bierno genocida, con el cual los vietnamitas 
no tienen relaciones diplomáticas.Y Bang
kok, capital de Tailandia, base de los avio
nes B-52, que bombardean Vietnam. En 
Honolulú, el presidente norteamericano dis
cute con el dictador de Surcorea la intensi
ficación de la guerra en Asia, mientras si
guen las provocaciones en la línea de ar
misticio que divide las dos Coreas.

En su nota del 3 de abril, el gobierno de 
Vietnam ya denunciaba el cese parcial de 
los bombardeos como una ‘‘maniobra pérfi
da, que tendía a apaciguar la opinión pú- 
bl’ca”. En esa nota, quedó clara su posición 
Vale la pena reproducir el siguiente párrafo 
de la nota: “Está claro aue el gobierno de 
Estados Unidos no ha contestado seria y pló
mente a las exigencias legítimas del gobier
no de la RDV, de la opinión democrática 
americana y de la opinión mundial. Por su 
parte el gobierno de Hanoi se declaró listo 
a designar su representante para tomar con
tacto con el representante de los Estados 
Unidos, buscando que se determine la cesa- 
slón incond'cional de los bombardeos y de 
todo acto de guerra contra la República De
mocrática de Vietnam. a fin de que puedan 
comenzar las conversaciones”.

Quedaba c l a r o  que las negociaciones de 
pez solamente podrían comenzar cuando ce
sen lncondicionalmente los bombardeos “y 
todo otro acto de guerra”. Los yanau's lo 
saben y. como no tenían el propósito de 
buscar la paz, se prevalecen de maniobras 
mientras su propaganda sé esfuerza, en es
cala mundial, por hacer creer que es Hanoi 
y no Washington quien retarda los entendi
mientos.

3 notas de Africa: golpe anti-jerárquico en 
Sierra Leona; la guerra de Biafra y Zambia

1) En Freetown, el sargento mayor Rogers demos- 
tró que no son solamente los generales y coroneles los 
que saben dar golpes. Capitaneó la deposlc.ón del gene
ral de brigada Andrey Jackson Smith, detuvo altos je
fes militares y asumió el poder en nombre del Movi
miento Nacional contra la Corrupción. Pero, pensando 
“mejor”, decld.ó convocar al coronel Jan B.ngura, que 
servia en la embajada de Sierra Leona en Washington, 
para asumir el gobierno, ahora en nombre ael Consejo 
Nac.onal Provisional. El nuevo gobierno promete devol
ver el poder a los civiles. En Guinea hay esperanzas de 
que el nuevo gobierno sea más independiente, pero eso 
es lo que se está por ver

2) Además, en Zambia, el presidente Kaunas, ha 
pasado a la acción, nacionalizando los bancos y muchas 
otras empresas estranjeras. Zambia es el centro de la 
lucha revolucionaria contra el gobierno racista de Rho- 
desia.

3) En Nigeria, el gobierno de Lagos ha fracasado 
en su promesa de extinguir la guerra civil de los ibos 
hasta el 31 de marzo. Al contrario, los secesionistas de 
Biafra han obtenido un éxito diplomático y político, 
con el reconocimiento que les ha otorgado en Tanzania 
un gobierno de tendencias progresistas. Nigeria en re
presalia retiró su embajador en Dar-el Salen. Los ingle
ses comienzan a preocuparse con la lucha civil en Nige
ria, donde se dice que la presencia francesa está jus
tificada por los intereses de París en el petróleo de Bia
fra. El Foreing Office busca, ahora, un arreglo pacifi
co entre los dos grupos.

Alemania: La juveutud socialista en las calles
| |N O  de los pocos eslabones 

tranquilos de la oadena 
mundial de influencia de Es
tados Unidos — Alemania — 
entró en ebullición. El aten
tado contra el líder de los es
tudiantes socialistas de iz- 
lzquierda Rudi Diitscheke, ha 
desatado una ola de violen
cias, con masivas manifesta
ciones en Berlín, Hamburgo, 
Essen, Colonia, Munich, Es- 
lingen, Frankfurter y otras 
ciudades. En Bremenshaven, 
la multitud quemó la bandera 
americana que estaba izada 
en el cuartel general yanqui.

Los incidentes servirán pa
ra revelar la oposición de la 
juventud al trust de prensa 
del magnate Alex Springer, 
cuyas catorce 'publicaciones 
(50 millones de ejemplares) 
monopolizan más de la mitad 
de la prensa alemana, fo
mentando un clima de odio 
hacia las ideas progresistas 
que animan a los jóvenes ale
manes.. La policía ha interve
nido para evitar la destruc
ción de los talleres de Sprin- 
ger. Hubo dos muertos, cerca 
de 300 heridos y centenares 
de presos, entré los cuales el 
j o v e n  Peter Brandt, de 19 
años, hijo del ministro de Ex
terior de Alemania, W i 11 y 
Brandt. Peter dice: “Nuestro 
movimiento va a seguir”.

El inmenso edificio (19 pi
sos y 20 millones de dólares 
de costo) dél grupo Springer 
en Berlín, sigue rodeado por 
alambrados y protegido por 
soldados. Decenas de sus ven
tanas presentan aún las “ci
catrices” de los ataques estu
diantiles. Pero Springer de- 
olara que seguirá en la mis-

U RSS: Nu evas

mo orientación. Sus periódicos, 
especialmente “Bild Zeitúng” 
un tabloid de 4.500.000 éjem- 
piares, que publica fotografías 
eróticas mezcladas con ciertos i 
tonos de mesianismo germá
nico, ha mantenido el estilo 
de provocación contra los es
tudiantes.

Springer sabe, todavía, que 
no está solo. Cuenta con-só
lidos apoyos en el gobierno y 
franco respaldo norteameri
cano. Ahora mismo, en su dia
rio “Die Welt”, el ministro 
alemán de Interlpr, Erlch i 
Benda anunció que estudiáis 
interdicción de la Liga de los 
Estudiantes Socialistas, “cla
ramente hostiles a la Consti
tución de la República".-

Es un hecho animador que | 
los estudiantes socialistas es- r 
tén en las calles alemanas lu- 
chando por principios real
mente democráticos. En varias 
ciudades de Europa, incliisive 
París y Londres, se han reali
zado manifestaciones socialis
tas de solidaridad a los estu
diantes alemanes y a su líder 
Rudi Dutsoheke, que slgniíi* | 
cativamente ha dado a 8° 
hijo el nombre de Hosea Che 
Dutscheke.

Pero en Alemania mism® 
los estudiantes no están so- I 
los. Más de cien intelectuales 
—muchos de ellos democris- 
tianos—, han apoyado a »  
juventud en su lucha con»* 
el imperio Springer. Un eru- 
tor que se opone al magna» 
ha dicho: "Ningún hombre en 
Alemania, antes o después o 
Hltler, exceptuado Blsmare* | 
o los dos emperadores, ha re*' 
nido tanto poder en la* 
nos como Springer”.

en el cosmos
— Los rusos han 

obtenido un gran éxito 
consiguiendo acoplar, por te
lecomandos, los satélites 212 
y 213, de la serie Cosmos, los 
que estuvieron unidos más de 
cuatro horas. Más tarde, los 
dos satélites fueron mandados 
de retorno a sus bases terres
tres, lo que cumplieron en 
distintas horas,. Los peritos de 
la NASA, en Cabo Kennedy, 
saludaron el hecho como un 
importante paso para el viaje

i luna, que necesita estj£ 
íes fijas telécomanaáwr 
le la tierra. El Cosmos2̂  
¡ado dos días después 
rno de los gemelos, esta» 
la misma órbita *D< V  
ia dado el desastre co 
.clonave del coronel ov. Los dos aconteciniK 
despiertan la soapecn* ^ 
algún hecho senSM¿ 1jt ría en la inminencia
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BRASIL: Un 1.o de
mayo de combate

RIO DE JANEIRO. — Por primera vez, el pueblo no ha podido 
prestar a Vargas, en el aniversario de su nacimiento — 19 
j. abril— el homenaje de todos los años. La policía ocupó Cine- 

inndlB y 11111140 la movilización popular hacia el busto de Getu- 
to Temando manifestaciones estudiantiles, fuerzas de la po- 
Ucia patrullaron la oiudad. 14 estudiantes fueron detenidos. 
t/> mismo ocurrió el 21 de abril, al conmemorarse el Día de 
Cadentes, protomártir de la independencia brasileña. La plaza 
donde está la imponente estatua del alférez revolucionario fue 
cerrada al pueblo. Se registraron escaramuzas entre policías 

estudiantes en distintos sitios de Guanabara.
7 temiendo que las manifestadones del l<? de Mayo se cons
tituyan en nuevas demostraciones contra el régimen militar, 
la policía ha declarado estado de alerta desde ahora. El nuevo 
secretario de Seguridad del Estado, general Luis de Francia 
OUveira, asi lo determinó en acuerdo con el Primer Ejército.

No se sabe si el gobierno de San Pablo va a mantener su 
niomesa de permitir la manifestación masiva de 1Q de Mayo, 
con la participación de obreros y estudiantes. El gobernador 
había dado su aquiescencia, pero amenaza retirarla ante la 
da de atentados que culminaran. con la explosión de una 
bomba de gran po+enda en el edificio del “Estado de S«o Pau
lo” Además del poderoso periódico conservador, han s'do da
ñadas las oficinas de la sucursal de “O Globo”, de Río y de 
las agencias norteamericanas United Press v Associated Press, 
sugestivamente ubicadas en el mismo edificio. Las pérdidas 
se acércan a cien millones de crucelros. Han sido infructíferos 
lós esfuerzos de la policía para descubrir a los autores de los 
atentados.

En el campo político, Carlos Lacerda ha abandonado el 
país, yendo a “conmemorar su cumpleaños a París”. Sus par
tidarios consideran el viaje una deserción. Sigue la lucha in
terna en el partido opositor (MDB). Su ala radical insiste en 
ir a las calles, sumándose a los estudiantes virtualm^nte ai
rados contra el régimen. El gobierno ha enviado al Congreso 
un proyecto de ley prohibiendo la autonomía de más de setenta 
municipios, inclusive 21 de Rio Grande del Sur (Bagé, Livra- 
mentó. Ouarai, San ¡Borja, Uruguaiana. etc.)). El h,echo ha 
causado indignación en los medios políticos.

En el camno militar, el nuevo comandante del Segundo 
Ejército (San Pablo), general Lisboa de Carvalho, candidato 
a la presidencia del Club Militar, ha declarado que Costa y 
Silva debe preparar la transferencia del poder a los civiles 
al f'nalizar su mandato. Condenó los atrooellos a los jóvenes 
y dijo que no acepta interferencias de Moscú. Pekin o La Ha
bana. pero, además, no la admite de Washington. El hecho 
ha sido interpretado como índice del pensamiento de la oficia
lidad, cuyos votos busca el general Lisboa para su elección.

M EX IC O : Campesinos asesinados
|ÍUEBLO"NUEVO, Hidalgo. - 

Ocho campesinos fueron 
muertos por la policía, que 
rodeara el local d o n d e  se 
realizaba una reunión de la

Central Comunista Indepen
diente. Choaues entre policías 
y campesinos sin tierra se re
gistraron en varios Estados 
del país.

Argentina:
los temas que 
dominan el 
1.° de Mayo
gUÉNOS AIRES. _  Tres 

h e c h o s  dominan la 
atención política en víspe
ras de las j o r n a d a s  de 
mayo. El primero es la si
tuación obrera, con la apa
rente división entre la CGT 
opositora y el llamado Co
mité Central Confederal, o 
sea, la “CGT colaboracio
nista”. Los dos grupos bus
can apoyo en el interior, 
pero todo indica que se es
tá ampliando la solidaridad 
con la nueva CGT. Según 
un informe divulgado a co
mienzos de esta semana, 
tiene lugar una verdadera 
rebelión en las bases a fa
vor de la dirección que en
cabeza Raimundo Onearo 
y que ha ten’do el público 
anoyo del comando pero
nista.

El otro hecho es la re
organización del peronis
mo. con el ascenso al co
mando del ex embajador 
Remorino. Se aguar'dan  
acontecimientos importan
tes en ese campo. Por fin 
se destaca la horda reper
cusión del llamado “acuer
do del acero”, por el cual 
aceptando la condición de 
país aerícola y ganadero. 
Argentina acordó importar 
acero del Brasil. Hay viva 
oposición al comportam'en- 
to del gobierno. Aun perió
dicos conservadores, como 
“Clarín”, se hacen eco del 
malestar producido ñor un 
acto aue muchos militares 
consideran lesivo a los in
tereses de la seguridad y 
la soberanía nacionales.

El clima político en Ar
gentina es visiblemente d's- 
tinto de la sftnadón del 
año nasado y refleja mejor 
la crisis que agobia al país.

a l:: sur^ dél: r í  o ;br,av o

A C T IV ID A D E S  G U ERR ILLERAS
UNIDADES de la 9» Briga- 
1. da, Antíguerrillera d e l 

ejército venezolano chocaron 
con un grupo guerrillero de 
por lo menos, 60 combatien-’ 
tes, cerca de la localidad de 
Sabana Larga, a 360 kilóme
tros de Caracas. Varios en- 
cuentros se registraron entre 
, ejército y aquel grupo, en 
los últ’mos ,tres me ses .  La 
aviación ha bombardeado in
tensamente la región. Un he
licóptero fue dañado por pro
yectiles de los guerrilleros, 
mientras efectuaba un vuelo 
de reconocimiento. Otros cho-‘ 
oues se produjeron a )n largo 
de los límites de los Estados 
de Lar a, Portuguesa y Ya- 
racuy. La lucha en esa sel
vática región ha sido califi
cada como “muy intensa”.

En Colombia se informa que 
se produjeron combates con
tra grúuos guerrilleros en, la 
región del AHo Sinu. Denar- 
tamento de Antioquía. Un pe
riódico de P'ura. en el norte 
de Perú, se ha hecho eco de 
rumores seeún los cueles un 
gruño de guerrilla estaría nne- 
rapdo c°rca de armella c’nded. 
El ejército no confirmó la in
formación En Polivia. e] go
bierno informó la nr's’ón de 
uri “enlace mierriliero” aue ' 
considera de “alto nive1” ñero 
no ha adelantado informa- 
cin alguna sobre sus activi
dades en el país.

PVRTT. TTV CUADRO
DE CRISIS

KIMA. — El escándalo del
contrabando one ba sacu

dido al «roV«1orrio riel uresldep- 
te Pelafmde Tenar, va toman
do rumbo más serio Además 
d°l director de Aduanas y 
otros lera reas, estín compro
metidos veinte militares, in
clusive generales y un almi-

Guatemala: importante paso revolucionario
La integración FAR-13

QIUDAD DE GUATEMALA. — Un hecho revolucionario de
gran importancia histórica ha sido la unificación defini

tiva de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y del Movimien
to Revolucionario 13 de Noviembre, de Guatemala. La separa
ción de los dos movimientos se consideraba un factor suma
mente negativo en la lucha antimnerialista que traban las dos 
organizaciones, que ahora se unifican bajo la denominación 
¡Je Fuerzas Armadas Rebeldes. Se ha decidido la integración 
oe una Comandancia Unica, cuyos miembros, por su orden, son 
los Comandantes Yon Sosa y César Montes. El comunicado 
precisa que se ha “adoptado una misma linea política míli- 
tw. y una: misma concepción estratégica en el desarrollo do 
*  lucha revolucionaria”.

En. su comunicado, Sosa y Montes hacen un examen del 
oesarrollo de la lucha, sus dificultades, las discrepancias en- 
«9 las dos organizaciones y sus crisis de dirección.
“ Esta crisis se debió esencialmente a la pretensión de 
aplicar, a las condiciones actuales, métodos de trabajo politi- 
W ciue una larea tradición de comportamiento de los.órganos 
y cuadros del Partido Comunista hablan convertido en mecA- 
uicos y dogmáticos, lerdos y parlamentarlos; aparte de que, 
P°r 8u formación y condiciones subjetivas, influyentes oua- 
?r<« del Partido Guatemalteco del Trabajo jamás concibieron 
Z toma del poder por el pueblo, sino se auedaran en la pura 
J simple concepc'ón de un proletariado convertido, a lo más, 
jf  tuerza de presión Y. por otra parte, la introducción den- 
"0 del Movimiento 13 de Noviembre de elementos trotskistas

fueron posteriormente expulsados”, señala el comunicado 
C0l'lunto.

“Es inconcebible que continúen existiendo dos movimien- 
. Paralelos oue afirman aue la lucha armada es el ún’co ca- 

ír®° °ue la historia señala a nuestro pueblo para alcanzar 
elaíibertad> el Progreso y la justicia; que no vacilan en pro- 
. mar como su propósito la toma del poder a efectos de es- 
tei«?cer un gobierno revolucionarlo oue sirva de instrumento 
wra acabar en Guatemala con la explotación despiadada a que

son sometidos los trabajadores asalariados, los campesinos, la 
clase media pobre y el • país en general, por el imperialismo. 
Sólo con la unidad —continúa el documento— es posible en
contrar los recursos de guerra y conducir al pueblo hacia la 
victoria. Las acciones unitarias esporádicas y aún la coordina
ción más armónica son limitadas en comparación con la uni
dad orgánica, con la integración total en una sola estructura. 
Aparte de que la forma dé lucha que se nos ha impuesto de
manda de nosotros una férrea disciplina y una jerarquía ver
tical. Y ésta sólo puede alcanzarse con la unidad orgánica de 
todos los combatientes armados.”

Los comandantes Marco Antonio, Yon Sosa y César Mon
tes firmaron el documento en febrero, en la Sierra de las Mi
nas. terminando con la reiteración de lá consigna de “Vencer 
o Morir por Guatemala”.

LA MUERTE DE LORENZANA
CIUDAD DÉ GUATEMALA. — Raúl Stuardo Lorenzana, 

magnate y Jefe de la organización terrorista Movimiento Ar
mado Nacional Organizado (MANO!, fue muerto a tiros Jun
to con su lugarteniente, el norteamericano Carlos Padilla. Des
de un coche que circulaba a gran velocidad, ametrallaron su 
vehículo, cuando éste pasaba cerca del cuartel de Matamoros.

Hace apenas una semana, una comisión de investigación 
había rebelado que la “Mano” y otras organizaciones dere
chistas eran responsables del asesinato de 3.600 guatemalte
cos, inclusive el de Miss Guatemala. La Mano asumió, además, 
la responsabilidad pública por el secuestro del arzobispo de 
Guatemala, mons. Casarieero.

Son conocidas las relaciones entre el terrorismo de Gua
temala y las Fuerzas Armadas. La Mano es una esDec*e de 
brazo armado clandestino de sectores del ejército ligados a 
notorios agentes de la CIA. Se espera aue el asec'nito d° Lo
renzana. cuya cabeza estaba a precio, (5.000 dólares) desate 
nuevas olas de terror.

rante ex ministro de la Ma
rina. Ahora, los tres minis
tros militares se dirigieron a 
la comisión investigadora, so
licitándole que declararan li
bres de responsabilidades a 
los militares cuyos nombres 
fueron mencionados en los do
cumentos incautados al jefe 
de la “maffia” del contraban
do. Las pérdidas fiscales son 
avaluadas en cerca de 300 
millones de dólares. El pre
sidente Belaúnde es acusado 
de no haber reaccionado con 

‘ energía en el problema. Tal 
hecho debilita más aún su 
posición popular. No se ex
cluye que la agudización de 
la crisis encuentre una salida 
trad ic io n a l: un cuartelazo. 
Pero no es ésta la única ame
naza que existe sobre el pue
blo peruano, cuya alternativa 
es una candidatura “oposito
ra” del ultraderechista gene
ral Odría. Su partido ya lo ha 
designado oficialmente candi
dato. pese a que los actuales 
aliados del odriísmo — los 
apristas. — también piensan 
en candidatear a su jefe, Ha
ya de la Torre.

En medio de ese cuadro de 
crisis y desesperación ha te
nido gran renercus’ón un do- 

■ oumento producido p o r  rn  
grupo de jóvenes curas, que 
se divulgó con la firma del 
cardenal nrimado, Juan Lan- 
dazury. El documento hace 
una radiografía de las injus
ticias que sufren los peruanos, 
revelando que de la renta na
cional,-que es de 135.000 mi
llones de soles (3.000 millones 
de dólares). 60.000 millones 
son acaparados por 24 mil 
peruanos, restando 75.000 mi
llones para 11.976.000 perso
nas. Agrega la denuncia: “Di
cho de o t r o  modo. 24 mil 
personas disfrutan de rentas 
individuales de 2 millones y 
medio de soles anuales, mien
tras 11.976.000 apenas pue
den contar con rentas indivi
duales de 6.310 soles, lo aue 
supone un ingreso 396 veces 
inferior al de los primeros”.

CHILE; SIGUEN
LAS HUELGAS

CANTIAGO. — Siguen las 
huelgas de los maestros 

en solidaridad con los alum
nos; la de los jugadores de 
fútbol, la de los postales y 
otros. Más de dos millones de 
especies postales se encuen
tran amontonadas, sin distri
bución. Llegó el señor R°do- 
mlro Tomic, candidato de Frel 
a su sucesión. Era embajador 
en Washington. En su último 
discurso, conmemorando la 
victoria de Playa Girón. Fidel 
Castro lo ha considerado un 
“papagayo amaestrado que los 
yanquis han estado preparan
do para presidente o candi
dato a  presidente de Chile”.

NTCA»*AGTTA:
CRIMEN BRUTAL

¡yjANAGUA. — El país está 
nerplejo frente a la bru

talidad de un crimen come* 
tirio por el mayor del elército 
Oscar Morales, oue mató al 
ten'ente P«v'd T e la d a  v lan
zó su coriáv°r a un volcán en 
actividad. E l hecho es ímo 
m í s  de la cadena de b r u t a l i 
dades v violencias oue Mimen 
luear bajo el régimen de So
moza.
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Cuba y la 
cultura

Reflexiones de un 
periodista francés

(JEAN MICHEL FOS- 
SEY, escritor y perio
dista francés es ono de 
los dos directores de la 
revista literaria “Mar
gen” editada en espa
ñol, en París. Fossey, 
que fue delegado al 
Congreso Cultural de La 
Habana, publicó el si
guiente artículo en el 
número de marzo de la 
revista cubana OCLAE, 
de la Organización 
Continental Latinoame
ricana de Estudiantes).

Fidel Castro dijo: “Quiero 
desganar a la juventud, del 
dinero”, y encuentro eso pro
digioso. La voz del capitalis
mo francés contesta: Quiero 
que en cada adolescente (má- 
ñana en cada niño) haya un 
consumidor a parte integra. 
Este capitalismo logró (y lo
gra cada día más), con el in
menso apoyo de la publicidad, 
provocar necesidades conside
rables en la juventud. Hoy 
en día comprar el último dis
co de cualquier cantante de 
moda es una necesidad. En 
París, la compra de libros y 
revistas pornográficas infirie
ras y norteamericanas se ex
tiende considerablemente en 
sectores de la juventud cada 
vpz más ampPos Y esta crea- 
o!6n de necesidades en la ju
ventud por p"rte del capita
lismo. no se dirige sólo a los 
jóvenes burgueses, sino tam
bién, y sobre todo, a los 16- 
venes proletarios. Pero existe 
aie-o mucho más grave to
davía oue las ofertas nubl’ci- 
tarias de discos y libros por
nográficos: son las ofertas de 
oficios artísticos bi“n re^u- 
r f a ío s  y con porvenir ase
gurado a ésta misma Juven
tud. ¿Cuántos adolescentes, 
cuántos Jóvenes se dejaron (y 
se dejan) seducir por este

p á g .  1 4 ----------------------------

Sur 1968. No recuerdo pon 
exactitud estas cifras, pero 
me parece que el total de las 
prostitutas "oficiales” y de 
las prostitutas “oflcosas” se 
aproximaba a 200.000. No sé 
tampoco las cifras exactas 
que corresponden al núme-o 
de prostitutas que hay en la 
actualidad en Francia. Pero 
lo que si puedo decir es que, 
a pesar de nuestro llamado 
desarrollo, muchas muieres 
francesas (y eso fue demostra
do ya por var’os períodos) se 
p ros t i t uyen  ocasionalmente 
porque cada día las condicio
nes de vida van ron'éndose 
peor y. con las condiciones de 
vida, la moral, mientras oue 
siguen aumentándose las rece* 
sidedes. No se trata de resta
blecer en Francia (lo cual se
ría absurdo) una moral como 
la que aún ex’ste en España; 
pero sí se tra ta  de luchar 
contra la degradación de to
dos los sentimientos del hom
bre, se treta de luchar con
tra el capitalismo y de eli
minar de nuestro mercado 
una serie de productos si no 
queremos oue dentro de' unos 
años la Juventud francesa sea 
absolutamente lo contrario de 
la juventud ejemplar oue en 
esfos días me ha sido dado a 
conocer en Cuba.

TJr>a de las c°usas de la 
cradente decadencia de 1Q so- 
cied-d francesa hay oue bus
carla en mi naís. asi como en 
el prop'o V'etnam del Pnr, 
en la sostenida npoteoc’ón 
cultural del imneriai'"mo nor
teamericano, sus h é ^ o s  y 
costumbres.' sus métodos de 
soborno y su descreció por el 
hombre como t»l P -va 
biar de la penetración Im
perialista en el terreno nni- 
tural en Francia, recordaré 
la existencia de la revista 
p-euvcs. Dicha revi-te, e~t,á 
f'nano'ada ñor la Fund"ción 
Ford a través del Congreso 
por la Libe'tad de la Cultu
ra. Tiene un eaui-'alen+e en 
castellano rme sal'ó n"b1,c''- 
do ñor nrimera vez en París, 
hace más da un pño bajo el 
título de Mundo Nuevo. No 
insistiré sobre este tema nues- 
to oue to^os los escritores 
prosrresictas del cont’nent“ la
tinoamericano h°n denuncia
do esta nublicac’ón. Sólo con
taré una n°oueña anécdota 
nara ind'oar lo oue ocurre en 
la prensa de mi pa(s a e 'te 
respecto. Am-reclú en el su
plemento literario d e “Le 
Mon^e” nn artículo del espe
cialista dé lH-e-o+ura latinoa
mericana, artículo muv elo
gioso y lleno de mentiras

("Mundo Nuevo sirve de tri
buna a tedas las figuras re
presentativas de la literatura 
hispanoamericana”, c u a n d o  
sabemos bien que Emir Ro
dríguez Monegal —director de 
la revista— no consiguió en
gañar a ningún escritor cu
bano y sólo a pocos esctitores 
de izquierda). Unos quince 
días después apareció en ese 
suplemento un largo ensayo 
sobre Borges del propio Emir 
Rodríguez Monegal y. luego 
—no fue larga la espera—, 
vimos como estaba previsto, 
aparece^ el nombre del au
tor de1 ese artículo elogioso 
en el s u m a r i o  de “Mundo 
Nuevo”. Me parece que la ac
titud de este especialista en 
l’teratura latinoamericana no 
necesita explicación. Y e«to 
no es más que un pequeñísi
mo ejemplo de la penetración 
del imperialismo en el terre
no cultural francés.

Creo que una de las for
mas de defendernos contra 
esta penetración es el inter
cambio cultural entre los in
telectuales revolucionarios de 
los países desarropados y ^e 
países subdesarrollados, diri
gido contra los intereses de 
ios pa’ses colon'al’stas y neo- 
colonialistas; pero nos en
contramos frente a una seríe 
de problemas aue, desgracia
damente. ñor el momento (y 
hasta. ]a vicfor'a de la Revo
lución SocdaMsta a e s c a l a  
mundial) só’o podemos resol
ver de manera casi clandes
tina. Sería muv favorable, 
además el intercambio c r u 
ral entre paisas en vi~s de 
des^rroPo y naifes suhdesa- 
rrnllado«; pero lograr esto eá 
aún más difícil Veamos en 
un r»iano literario, lo relativo 
el l!bro (v no únicamente el 
libro cutiano, sino el libro de 
tedas ios e~cr't<m°s nroe-e'-is- 
t°s) Se trata, rior a«í decirlo, 
de rn a  ^mar ^ nmaú n°ligrosa 
en el confínente latinoame
ricano donde escribir no es 

. nn julo, como nara muchos 
escritoras enróñeos: escribir 
en Amér'oa Tetina es un ries
go "ue hay míe asumir a nle- 
n'tud. ra í ineha revoluciona
rla. —in^ni^a la confronta
ción ideo’ógic.a_ no se h~oe
ún'camente en el terreno uo- 
lítico. sino también en «i te
rreno literario y arfistlco Y 
e~o lo saben las oligarquías. 
Por lO tanto, se OPOnen ean 
pran ene-oia a la difusión 
de los l'bros. Pecando bosta 
r ' ,e’" s r1o<! (como se hizo re
cientemente en la Argentina) 
o en el me'or de los'casos, 
devolverlos al remitente. Esta

oposición, este esfuerzo con- 
s’derable para evitar' la difu! 
s:ón del libro, la difusión dé 
las ideas, el intercambio d« 
culturas, no se produce ex
clusivamente en América La
tina s no, además, entre otro», 
en ciertos países europeos 
(España es, desde luego, el 
ejemplo más flagrante). Esta 
triste situac'ón es el resulta
do de la penetración del im
perialismo ynqu i en el terre-1 
no de la  cultura.

Por ello, un Congreso Cul-1 
tural que discutiera la pro-1 
b’emática del Tercer Mundo i 
era necesario. Y el hecho de ¡ 
que este Congreso haya sido 
convocado por el Gobierno re
volucionario de Cuba es. en 1 
sí, un símbolo. Los intelec- ’ 
tuales (empleado este térml- ; 
no en e1 sencido más amplio ¡ 
de la palabra), es decir, los ¡ 
creadores (ciéntif’cos. técni-1 
eos, escritores v '  artistas) que i 
tienen la responsabilidad de i 
luchar para impedir la pene-1 
trac’ón cultural del imperia
lismo en el Tercer Mundo (la 
tentativa de comurar : con-1 
ciencias), necesitaban encon
trarse anuí nara exponer li
bremente sus problemas no
cionales. intercamb’ar id**8 
y. por enc'ma de todo, tratar 
dé unir sus esfuerzos en ti 
futuro.

La revolución socialista “  
se ha hecho en Cuba con P®* 
labras. Y tampoco se hará aa 
en los demás países derTer
cer Mundo. Pó’ó fe Ilesa * * 
revolución ron ’os actos- » 
volver a sus naifes r°suec  ̂
vos. ios intelect.ua’es eu’ooa® 
no deberán contentarse 
poner su firma en un u1 
if'e'to. ya oue. 
cuantas, en nuestros ,
mostrar a* ¡su 
eou la Réviplúc’óh Catar»  ̂
lucha heroica d°T nuetio . 
namita o la l”cba‘ite 
los pueblos. su’-d^srrP l^  
hacia su indepeudenc a- 
cional. es un esfuerzo 
mo nara au'en es*á m ^ 
mente sentado en un ®. 
espina en cualquier 
piqueta. aue

Fe” zmer>t.e. s a b em  o . 
m uebos delegadas a1 ”  jo 

Cult.nral de La H°b jjr.
olamente van a u"uertrille 'ta-’t - ..

en un manlflest0
’ie tamb’én

í'n»
iticif;

H íos artículos y 1**? °pnc'9s 
» escribirán Iff cotiie ^  
up s°r̂ T* ’ p] ^

este solidaridad co? '

°r MnnJo una d 
rás amolla oue en e , giflC 

po sólo en la teong 
n ía práctica.

-izqU*c

brillo infame? Una lista seria 
interminable. ¿Cuál es el real 
porvenir de estos jóvenes? 
¿Cuáles van a ser sus senti
mientos al bajar una escala 
sub'da tan rápidamente? No 
cabe la menor duda de que 
el sentimiento primordial se
rá de resentimiento, ya que 
no l o g r a r á n  convencerse 
de oue todo era calculado a 
beneficio de las potencias ca
pitalistas; de que nunca han 
tenido el menor talento artís
tico y de que sólo se les ha
bía escogido en función de 
mía moda. Y de ese resenti
miento nacerán los fracasos 
oue se repetirán a todo lo 
largo del camino de estos 
hombres y de estas mujeres 
engañados en su juventud.

Todo se compra v se ven
de; hasta la p’el y los pensa
mientos (por lo menos se in
tenta comprar esta piel y es
tos pensam’ento«). En rela
ción con esto, debo señalar 
que salió pub’icado. el año 
pasado un libro muv Impor
tante de Maurice Roche, li
bro que se titula Compact y 
que nos ofrece toda una de
nuncia de estas tareas del 
capitalismo. Todo se compra 
y se vende —debíamos— y 
anfe« de hablar de la pene- 
trac'ón del imperialismo en 
el terreno de la cultura, de 
la tentat'va de comprar pe^- 
samipptos y conciencias de 
esor'fores. de artistes v de In
telectuales de otra indo’e. va
mos a dar un ei’mnio pre
ciso de lo que es‘á ocurrien
do en nn naís desatroMedo 
cuva sociedad ce encuentra 
totalmente cond'clona'fa ñor 
el dinero. Oi durante la pri
mera reunión plenaría del 
Congreso Cultural de La Ha
bana a un comnafiero viet
namita. dar las c’fras corres
pondientes a l número de 
prostitutas en el Vietnam del



Encuentro
de
la
juventud trabajadora
AON la participación de las 

delegacines en el desfile 
del I? de mayo —encabezan
do tí mitin de la Convención 
Nacional de Trabajadores—; 
comenzará el Primer Encuen
tro Latinoamericano de la Ju
ventud Trabajadora que se 
realizará en Montevideo del 
1« al ’4 de mayo. Pedro Oje- 
da y Armando Izquierdo, de 
Uruguay, y Pedro Henriquez y 
Vítor Monreal, de Chile, ex- 
pliaron a la prensa los fines 
del Encuentro, organizado por 
los jvenes de la Cutch y la 
CNT para analizar las expe- 
rlenias de las organizaciones 
de jvenes obreros de América 
Latina y las luchas por la li
beración continental. Se tra 
ta —explicó Ojeda—, de un 
esfuerzo serio por contribuir 
a la unlficacin de sectores 
populares en lal ucha contra 
las oligarquías y el imperia
lismo. No se trata de un tor
neo oratorio —subrayó—, sino 
por ejemplo, de organizar la 
solidaridad práctica con los 
jóvenes trabajadores brasile
ños, o con los argentinos, si 
la soHcitan; esta afirmación, 
agregó, no es un alarde, sino 
la respuesta concreta a los 
gobernantes de ambos países 
que no han v a c i l a d o ,  por 
ejemplo, en hablar de inter
vención en los asuntos inter
nos de Uruguay. Por su parte, 
los delegados chilenos subra
yaron que participarán en el

Encuentro fcon la convicoión 
de que en os paises latinoa
mericanos donde hace estra
gos la mano del imperialismo, 
los problemas sólo pueden so
lucionarse si la clase obrera 
llega a poder. Señalaron asi
mismo 1 a importancia q u e  
tendrá desde la perspectiva 
de lalucha continental “el en
cuentro y la valoraoíón de 
los problemas comunes entre 
los mineros de Chile y los de 
Bolivla, y los trabajadores del 
petrleo de Venezuela, y os 
campesinos de G u a t e m a l a  
(que enfrentan en la guerri
lla a violencia del régimen 
de expotac ón y a accln de 
las bandas fascistas), y los 
remolacheros de Uruguay, que 
acaban de recorrer 600 kiló
metros a pie, y los cañeros 
de Artigas, en su cuarta y 
sacrificada marcha, o conocer 
—a través de la voz de los 
propios cubanos—, cómo se 
construyó en la heroica Isla 
juna nueva vda y cómo han 
saldo del latifundio y el anal
fabetismo”.

Han sido invitadas el en
cuentro 22 organizaciones de 
distintos paises y cada orga
nización juvenil de fábrica o 
sindicato dispondrá de un vo
to en el Congreso cuyo acto 
Inaugural tendrá lugar el 2 
en el Paraninfo de la Uni
versidad, para proseguir luego 
en el local de Adeom (Cane
lones y Yí).

A L T A M I R  A N O  A C U S A
(Viene de la pág. 16).
Otro ejemplo de crisis moral es cuan
do el Presidente de la República 
anuncia confHnmenso bombo que no 
recurrió más a los préstamos del 
stand-by, salvo que el cobre descien
da de 45 centavos de dólar la libra. 
El cobre está a más de 60 centavos y 
a Freí le faltan manos para pedir 
créditos a EE. UU.

Femando Sanhueza, diputado y vi
cepresidente del PDC, está equivoca
do. No es cierto que “nadie cree en 
nadie". La verdad es que nadie cree 
en Frei, en su gobierno, en los demo- 
crlstianos. El Presidente de la Repú
blica, por desgracia para el país, se 
ha convertido en el líder del desen
canto, la desesperanza, la frustración 
y el relajamiento moral que corroe 
hasta sus oimientos la actual estruc
tura.

Por denunciar esta situación me 
han encarcelado.

Una vez más los valores se han 
invertido Los gestores, los inmorales, 
los aue dilapidan a manos llenas los 
caudales públicos disfrutan de hono
res y poder. Los aue combatimos esta 
lacra somos perseguidos o estamos 
en prisión.

Desde

una

cárcel
CARLOS ALTAMIRAyo 

Anexo de la Cárcel Pública 
de Santiago

de Chile

Una encuesta entre 

militantes sindicales

Contesta
Héctor Rodríguez

—1) ¿Considera que el movimiento obre
ro uruguayo está estancado, en avance o en 
retroceso?

. —Lo más importante es que el movimien
to sindical está; es una presencia en la vida 
del país. Y está plantado sobré posiciones 
programáticas y de principio —los de la 
CNT— que son una síntesis de su experien
cia real y no una deducción sindical de tal 
o cual posición ideológica. Ohora bien: ese 
movimiento que está —y que mayoritaria- 
mente se agrupa en la CNT— es empujado a 
retroceder por sus enemigos (que a veces lo
gra que retroceda en tal o cual sector; o lo 
que es peor: logran que se adopte por algu
nos dirigentes, una linea de retroceso). Pero 
este movimiento sindical tiene vitalidad pa
ra superar todo eso y condiciones para avan
zar (una prueba reciente: el acto del 2 de 
abril). Tiene programa claro; tiene fuerzas; 
tiene autoridad moral (la campaña de ca
lumnias apunta contra e s e  bien), puede 
avanzar si la idea del retroceso como pers
pectiva se destierra de algunas cabezas. Re
trocesos y avances hay en todas las batallas; 
más aún en el vasto y complejo campo de 
una batalla de clases; pero para el conjunto 
del movimiento sindical de hoy sólo puede 
haber retroceso si la dirección quiere que el 
movimiento retroceda. Claro que si esto ocu
rre se enfrentaría a un désastre.

—2) La unidad sindical ¿avanza o retro
cede?

—Avanza. Los centros de división están 
desmantelados (CSU) o desacreditados 
(IUES). Los trabajadores desorganizados se 
organizan en proporción creciente (y este es 
el aspecto decisivo de la unidad que no siem
pre se advierte). Casi no pasa reunión de 
la Mesa Representativa de la CNT sin que 
se registre la solicitud de ingreso de algún 
sindicato. No hay día en que la CNT no re
ciba consultas o formalice acuerdos sobre 
problemas concretos con organizaciones no 
afiliadas. La creación de sindicatos parale
los, imDulsada desde el Ministerio de Traba
jo, o 'desde alguna bancada parlamentaria, 
no alterará este proceso. El próximo Congre
so Ordinario de la CNT debe aportar avances 
en la unidad orgánica.

—3) Partiendo del entendido de que' la 
crisis nacional se ahonda ¿cuál debe ser. a 
su 1uic;o, la acción a emprender por el movi
miento obrero?

—El movimiento sindical destacó de su 
proerama siete pintas aue ha planteado al 
Presidente y al Vicepresidente de la Repú
blica. junto con una carta, el día 2 de 9b~il. 
Cuestiones inmediatas (salario y jubilación 
mínima, generalización del seguro de enfer- 
medadi /ennloaraqión de benefclos sociales 
como la asignación familiar v el hogar cons
tituido) aue no hieren las actuales estructu
ras, se conjugan en el petitorio con otras 
de slmnle —pero efectiva— moralización pú
blica (cast'go penal a delincuentes económi
cos) y se ligan allí con otras que hieren l«s 
estructuras actuales; pero que se han vuelto

inaplazables: tierra para producir, fábricas 
para trabajar y moratoria y conversión da 
deudas. Parece absurdo, pero es real: en este 
país donde hace años que nos aburren con 
exhortaciones oficiales a producir, se con
centra tierra para NO producir y se apro
pian fábricas para NO trabajar .Esta come
dia (que para el obrero es tragedia de ca
restía y desempleo) debe acabar. Alrededor 
de ese petitorio debe girar la acción. Hoy se 
recogen firmas, como compromiso de lucha. 
Mañana vendrá la lucha misma.

—4) ¿Han surgido nuevas ideas, nuevas 
corrientes, nuevos lideres en el movimiento 
sindical?

—En el movimiento sind’cal hay muoho de 
nuevo y tal vez, poco advertido. Las bases 
del movim*ento generan líderes cada día, di
rigentes que preparan los futuros relevos. 
Esto no ha trascendido todavía, en la medi
da deseable, al nivel nacional y queda aún 
mucho de concento mezquino, de trabajo en 
chiquito, de sectarismo, de .miedo a asumir 
la verdadera estatura, la verdadera respon
sabilidad del movimiento. Es .posible aue una 
generación —la mía— y con más razón so
brevivientes de otras, estemos sobrepasadas 
por las exigencias actuales del movimiento 
sindical y por eso se debe abrir^camino a los 
reemplazos que surgen sin cesar. Hay. es 
cierto, deficiencias que la democracia sindi
cal efectiva —y solo ella— sunerará: pero lo 
imDortante es que hay con qué superar, hay 
material humano generado por el propio 
movimiento. También hay “ideas” y “corrien
tes” aue parecen nuevas; pero aue la pron'a 
experiencia del movimiento ya descartó. Co
mo todas las ideas se someten a una intensa 
experiencia, diaria y multitudinaria, el des
carte se opera con bastante rapidez.

—5) Existe posibilidad de que los sindi
catos actúen directamente en la vida .polí
tica?

—según como lo entienda: si se trata de 
acción electoral, hoy y aquí, radicalmente, 
NO. Si se trata de otras formas de acción 
política, supongo que usted advirt'ó que to
dos tos discursos presidenciales del último 
trienio —y tal vez de antes— aluden direc
tamente a los sindicatos, como protagonistas. 
Tal vez sea en lo único qu« los discursos pre
sidenciales aciertan. Los sindicatos no se so
meten' ni se someterán a la estrechez parti
dista; pero su aetu«l petitorio de siete pan
tos es política en el sentido amplio del tér
mino: trata de determinar una nueva náu
tica nacional nronia. no copiada ni recetada, 
como es i» actuó] por eso responderé a su 
pregunta dlc'ando solamente: en e«o e-*a- 
mos T,a existencia d“ sindicatos es un hecho 
político, v si se pierde conciencia de esto se 
puede perder hasta la existencia misma.
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f^üCHA gente se preguntará por 

qué estoy preso. ¿Injurié a las 
Fuerzas Armadas? No. No'las inju
rié. Todo lo contraria he defendido 
el honor de las FF. AA. chilenas de 
toda intromisión extranjera. Es el 
gobierno quien las ha ofendido al uti
lizarlas como mero instrumento de 
venganza personal y de persecución 
política.

Estoy encarcelado por razones dis
tintas de las que ofrecen como ver
daderas.

Estoy encarcelado por denunciar y 
combatir la deshonestidad política, 
la persecución cruenta contra los es
tudiantes y. gremios, las masacres y 
las represiones que han hecho retro
ceder el proceso social y político en 
20 años, situándolo en la época del 
“gabriellsmo". Estoy encarcelado por 
denunciar y combatir el descalabro 
económico en que Freí sumió al país, 
por exhibir la bancarrota fiscal, el 
grosero despilfarro de los caudales 
públicos y la vergonzosa entrega de 
nuestras riquezas básicas al imperia
lismo norteamericano. Estoy encar
celado por. denunciar y combatir la 
grave crisis moral que ha desatado 
este gobierno, provocando con ello 
una intensa frustración oolectlva, un 
profundo relajamiento de la fe pú
blica y una falta absoluta de autori
dad para movilizar al pueblo en pos 
de grandes metas. Estoy encarcelado 
por defender y exaltar los valores de 
la Revolución Cubana, la única re
volución auténtica ocurrida en Amé
rica Latina, y por divulgar lo que sig
nifica para nuestros pueblos su he
roico ejemplo.

Aparentemente estoy en prisión por 
haber dado una conferencia en la 
Universidad de Concepción, en la que 
analicé la estrategia de liberación de 
los pueblos latinoamericanos. Según 
la peregrina hipótesis gubeniist.a - 
reaccionarla, un profesor universita
rio no puede, dentro de un recinto 
universitario, dar una conferencia, 
para alumnos universitarios, sobre 
problemas aue se debaten mundial
mente en todos los niveles y sobre 
los cuales, incluso, se realizan semi
narios internacionales. Amparado en 
este nretexto, el gobierno ordenó a 
las FF. AA. que se querellaran en mi 
contra y se valió de un. general del 
ejército para condenarme a través de 
una sentencia política, arbitrarla y 
abusiva.

He denunciado el 
fracaso de Freí

Pero la verdad no podrá ser ocul
tada para nadie. Lo o'.erto es que es
toy encarcelado porque Freí ha fra
casado y yo, en nombre del Partido 
Socialista, he denunciado con violen
cia su fracaso. Estoy encarcelado 
porque denuncié y combatí ardien
temente la fabulosa donación de 
nuestras riquezas cupríferas hecha a 
los gigantescos monopolios yanquis. 
Estoy encarcelado por denunciar la 
persecución a la Juventud de Con

cepción; a los estudiantes del Peda
gógico; las masacres obreras; los 
buidos inventos de “complots” y de 
“terrorismo”; los auto - atentados; los 
allanamientos arbitrarlos; las tortu
ras policiales que culminaron con el 
trágico suicidio de Magaly Honorato; 
el despido masivo de trabajadores y 
la represin armada contra el pueblo. 
Estoy encarcelado porque denuncié 
una justicia de olase: lenta, cara y 
mala.

Por lo demás, ya nadie cree en la 
“revolución en libertad”. Be trata de 
un gobierno continuista más, similar 
al de González Videla. La revista 
“Mensaje”, de propiedad de los jesuí
tas. que con tanto entusiasmo apoyó 
a Frei hasta hace, poco, se ha visto 
obligada a reconocerlo.

Pero tamb'én estoy encarcelado por 
denunciar cómo este gobierno ha de
rrochado impúdicamente los extra
ordinarios ingresos del cobre. Jamás 
Administración alguna habia tenido 
la oportunidad de que nuestra prin
cipal materia prima de exportación 
tuviera un prec'o tan alto en el mer
cado internacional. ¿Se imaginan los 
chilenos qué habría sido de esta “re
volución en libertad” si en lugar de 
pe-oibir 50 y hasta 70 centavos de 
dólar por libra de cobre, hubiese re
cibido 25 centavos, como en tiemoos 
de Ibáñez. o 29 como en el período 
de Alessandri?

Los que confiespn 
el drama de Chile

Cada M'nistro de Hacienda cumple 
a manera de ritual con la penosa ta 
rea de denunciar los graves errores 
cometidos por su antecesor, sus de
saciertos, su incapacidad, el- oculta- 
mlento deliberado de las cifras. Aho
ra le ha tocado su turno a Raúl Sáez, 
el Pedro Blanquier de este régimen, 
bulen ha reconocido expresamente la 
dramática situac'ón económica del 
país, insistentemente negada por 
Sergio Molina y Eduardo Frei. al de
cir: “Sabemos que los problemas que 
Chile confronta son graves y serios: 
un presupuesto fiscal fuertemente 
desequilibrado pese a los ingresos ex
cepcionales que el país ha obtenido 
del elevado precio d?l cobre; un re
punte de la inflación aue después 
de haber bajado en su intensidad en 
los años anteriores, acusa un claro 
aumento en 1967 y durante lo que va 
corrido del nresente año; una dismi
nución manifiesta del ritmo de desa
rrollo económico”.

¿Cuántos años de cárcel le corres- 
ponderían a Raúl Sáez, si Frei ac
tuara cón el mismo criterio con que 
procedió conm'go, por hacer denun
cias similares? ¿Cuántos años dé 
cárcel le corresponderían al Contra
lor General de la República por in
formar aue en el año 67 hubo un dé
ficit contable de 412.332.718.26; 
que el déficit de arrastre alcanza a 
1.D68.177.179 escudos 36 centéúmos 
y en dólares a 14 millones 753.604,82;

que los cheques recibidos y deposita
dos por Tesorería y devueltos por los 
bancos por falta de fondos, cuentas 
cerradas, etc., sumaron E? 2.058.936,09 
y 11.171.,57 dólares?

Las cifras que 
registra C E P a L

Los cheques y letras protestadas 
suman más de 250 millones de escu
dos, 250 mil millones de pesos. Se es
tán adeudando más de 500 millones 
de escudos al Estado por impuestos 
morosos, incluidos sus intereses. Este 
a su vez debe más de 140 millones 
de escudos a los organismos de pre
visión. Sólo al SSS adeuda 71 millo
nes. Por su parte, los empresarios y 
empleados deben 265 millones de es
cudos por imposiciones a los insti
tutos previsionales. Y debemos acen
tuar que esta quiebra se produce con 
el mejor precio del cobre que Chile 
haya obtenido nunca, con los im
puestos más altoa. con la mayor can
tidad de préstamos extranjeros. ¡Es
te es el gobierno que pretendía ser 
“modelo mundial” de democracia y 
desarrollo! ¡Cuán caro le ha costado 
a Chile esta experiencia démogógica, 
verbalista -y publicitaria!

Estoy encarcelado por denunciar la 
quiebra de la -economía nacional y 
señalar a su responsable: el gobierno 
democrlstiano que preside Eduardo 
Frei. CEPAL señala en su último in
forme que: “La evolución de la eco
nomía chilena en 1967 en relación 
con el bienio anterior, muestra los 
signos desfavorables de un menor 
ritmo de crecimiento y de un aumen
to de la presión inflac'onaria. El pro
ducto interno, en efecto, sólo creció 
en un 3%, frente a un 5% en 1965 
y el 6.6% en 1966, mientras que el 
alza del Índice del costo de la vida 
llegó al 21.9% sobre el 17% del año 
anterior. Las exportaciones de bienes 
y servicios; que se habían incremen
tado tanto en los años anteriores, pa
sando de 680 a 990 millones de dó
lares entre 1964 y 1966, apenas au
mentaron en 1967. a pesar de la ma
yor exportación de cobre por la pro
longada huelga estadounidense de al
gunos sectores de las actividades in
ternas. En- especial el agropecuario 
sólo se incrementó en un 3%, frente 
al 7,6% del año anterior. La indus
tria manufacturera sólo aumento en 
un 2% frente al 7,5% del año ante
rior, esnecialmente afectada por la 
disminución en la edificación de vi
viendas. descendiendo también la 
ooupaclón”.

El fracaso es completo. El endeu
damiento externo del sector públi
co es el más alto de la historia v so
brepasa los 200 millones de dólares 
anualmente. La construcción de vi
viendas. de pésima calidad, no llega 
a las 30 mil casas al año. a pesar de 
aue Freí había urometido edificar 
60 m’l. La creación de 100 mil nue
vos propietarios agrícolas pasó a sim
ple cuento de hadas.

El diputado y- vicepresidente del 
PDO, Femando Sanhueza, declaró en 
La Moneda:“Pienso que en verdad 
hay ana crisis de confiariza: nadie 
cree en nadie” (“Ultima- Hora”, 
28-3-68). ,

El problema es más gráve y dra
mático. En'Chile hay una profunda 
crisis moral acrecentada y estimula
da por el Presidente Freí, por sus 
Ministros, por los más prominentes 
ejecutivos, por los "que, en fin,' de
berían dar ejemplo de honestidad pú
blica. Se vive un clima de hecatom
be total, de desintegración absoluta,- 
de reversión de los valores. Ejemplos 
típicos: Frei acepta hipotecar la ri
queza cuprera por 25 años, regalán
dole más de 5 mil millones de dóla
res a los EE UU. y presenta esta des
graciada negociación como un. triun
fo para Chile. Pero éso no es todo: 
a los gestores de este acto entinado-, 
nal los premia. Uno es designado em
bajador en EE. UU. y otro és decía- 
-brerado héroe d e . las finanzas, pro, 
hombre público, genio económico, 
salvador de Riñihue. E'emplo de orí- I 
sis moral es el desatinado acto 
público efectuado en la Plaza de 
la in s ti tu c ió n  para “celebra^ 
la masacre de El Salvador cuando loe 
seis obreros y las dos mujeres asesi
nadas por las fuerzas represivas aún 
eran veladas en ese mineral, cuando 
todavía los hijos lloraban sobre los. 
cadáveres tibios de sus padres. ¡Cuán
ta  soberbia humana y cuánta mee- j 
quindad política, cuánta odiosidad y 
deseos de venganza presiden la acr 
ción de este gobierno!

Ejemplo de crisis moral es que el 
Presidente de la República en perso
na Inaugure un túnel cuya construc
ción jamás se inlc'ó por mezquinos 
afanes electoreros. Ejemplo de cristo 
moral es el nepotismo.- consagrado 
por los más altos funcionarios de es
te gob'erno: decenas de familiares 
son nombrados en altos cargos o: fa- 
vorecidos con viajes al exterior pa
gados por el Estado.

Tributos a chilenos y 
no a los monopolios.

Ejemplo de crisis moral es la acti
tud de un gobierno que Justifica has
ta la masacre de trabajadores ocu
rrida el 23 de noviembre en Santiago 
para imponer los ‘<ohJri-CORVT y 
un reajuste inferior al 21,9%, pero 
paralelamente autoriza al vicepresi
dente de la CORFO para reajustar 
sú sueldo en más de 37% sin *dürl- 
CORVI”.

Ejemplos de crisis moral es Impo
nerles tremendos tributos a los rip
íenos y negarse a hacerlo con los 
grandes monopolios ynquis. El Mi
nistro de Minería afirma que las 
comp°ñ‘as invirtieron 110 millonea 
de dólares en 1967. Pero CEPAL soa
tiene aue las reme~°s de utilidades 
de empresas extranjeras sobrepasa
ron los 215 millones de dólares

(Pasa a la pág. 16)


