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ImpUcancicLs y más implicancias

La oligarquía y el nuevo gabinete
I A crisis económico-política que aflige al Uruguay ha producido otro es

tallido cíclico v acumulativo, en su largo y accidentado proceso.
De esta emergencia ha salido un gabinete que merece atento estudio, 

puesto que en él se expresan tendencias y rasgos esenciales del rumbo que 
va adoptando el discurrir histórico nacional.

Consecuentes con nuestro punto de vista, emprendemos el amálisis 
clasista del equipo ministerial designado la semana pasada. Es decir, nos 
preocupa ubicar a sus componentes en la dialéctica de la lucha de clases, 
de acuerdo a los intereses que representan, en función de su inserción en 
las estructuras del subdesarrollo.

En suma, este análisis ño significa abrir juicio sobre la conducta per
sonal, ni sobre la integridad moral de los jerarcas aludidos. Significa, si, 
intentar entender de que manera su inclusión en tal o cual sector social, 
influirá en la política a seguir desde el gobierno,

LOS marxistas no practicamos ni la comidi
lla, ni el subrepticio regodeo con el manejo 

de la picota pública, tan caro a ciertos enfo
ques y de tanta repercusión en las sociedades 
predominantemente mesocráticas.

No es ese el ángulo natural de la clase obre
ra ; por el contrario, su criterio es el de la ob
jetividad científica, que busca descubrir el de- 
terminismo de las, leyes históricas.

Hecha esta imprescindible aclaración, convie
ne agregarle alguna otra precisión liminar.

No hemos usado todos los datos que posea
mos, sino sólo los que constan en documentos 
oficiales o públicos. Algunos de los datos teni
dos en cuenta no están actualizados, pero ello 
no los invalida como medios para demostrar la 
integración de tal o cual Ministro en determina
da clase social.

Por último, recordamos que el vocablo “im
plicancia” posee, en el Uruguay, no sólo el sig
nificado que deriva del diccionario, sino de la 
connotación política que recibió de la célebre 
campaña dirigida por el Dr. Luis Alberto de 
Herrera contra el gobierno Amézaga. Jerarca 
implicado, quiere decir jerarca vinculado a inte
reses privados que pueden ser favorecidos, o 
perjudicados, desde el ejercicio de su cargo.

QUIEN ES QUIEN EN EL 
NUEVO GABINETE

Comenzamos con los nuevos Ministros;
Dr. Carlos Frick Davie en el Ministerio de 

Ganadería y Agricultura.
Fue abogado de los frigoríficos extranjeros 

en la época en que el Parlamento investigó sus 
fraudes y desmedidos beneficios.

Un día, al atardecer, la Comisión Investiga
dora votó la intervención de la documentación 
de las empresas por moción del Diputado so
cialista Vivián Trías *—que era su Vice-Presi- 
dente y a la siguiente mañana, muy tempra
no, concurrió a las plantas del Cerro a hacer 
efectiva la incautación de acuerdo a la Ley es
pecial que amparaba su tarea. Mayúscula fue su
sorpresa cuando se encontró con que ya __en
esas breves horas— las empresas habían inter
puesto el recurso de inconstitucionalidad y se 
negaron al procedimiento. El Dr. Frick Davie 
estuvo allí presente para impedir que el Parla
mento uruguayo cumpliera con su patriótico 
deber.

Ni siquiera lo tutelaba la ley, puesto que la 
Suprema Corte de Justicia, tiempo después, 
denegó la solicitud de inscontitucionalidad y de
claró que la investigación era pertinente y legí
tima.
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A pesar de todos los / obstáculos que se 
atravesaron en su camino, la Comisión —ase
sorada por el Cr. Guillermo Bernhard— realizó 
la indagación de dos años de tropelías del em- 
presismo extranjero y produjo un informe lapi
dario que los abogados de las compañías no 
pudieron, refutar. Ese informe nunca fue consi
derado en la Cámara de Representantes, porque 
blancos y colorados se confabularon para no 
hacer jamás el quorum imprescindible.

El país fue estafado en cientos de millones 
de pesos sólo en un bienio, pero nada pudo re
cuperar merced, entre otros factores, a la in
tervención de hombres como el Dr. Frick Davie 
que hoy es recompensado con el Ministerio de 
Ganadería y Agricultura.

Su vinculación a los intereses yanquis no 
termina ahi.

El Presidente del ex-Swift, Sr. Santiago Ham, 
pasó a presidir el Directorio del Banco de Cré
dito y continúa haciéndolo. El Dr. C. Frick 
Davie integra ese Directorio como vocal, junto 
a Jaime Scremini Algorta y a José Aldao co
mo Vice.

Al grupo de José Aldao está asociado el ex- 
Ministró de Industria y Comercio Dr. Abadie 
Santos. El Sr. Aldao preside el Directorio de 
Ferrosmalt; integrado, entre otros, por el Sr. 
Arturo Costas como Secretario. También pre
side el Directorio de CIPA (23 mil hás) y es
tá vinculado al trust azucarero, al comercio 
mayorista y a otras empresas (ese comercio 
mayorista que se niega a entregar al consumo 
imprescindibles artículos de primera necesidad, 
porque está desconforme con el margen de ga
nancias que le ha concedido el decreto respec
tivo).

El Dr. Frick Davie es cabañero, estanciero y 
autor de excelentes libros sobre temas agrarios 
(es un hombre de talento, sin duda alguna), 
pero su vinculación con el agro resplandece en 
otros flancos más significativos.

De acuerdo a documentación del Ministerio 
de Hacienda de 1959 integraba los Directorios 
de los siguientes establecimientos agropecua
rios:

Estancia el Aguila S.A., junto al Dr. Eduardo 
Albanell Mac Coll que presidió el Directorio 
del Banco Transatlántico en ef momento del 
escándalo de abril de 1965.

Estancias San Luis S.A., junto con Juan L. 
Touron, Pablo Pardo Santayana y Federico 
Arrosa y Jaime Scremini Algorta. Como se sa
be los Touron son uno de los grupos latifun- 
listas más ricos del país (más de 16 mil hás. 
según Catastro en 1960).

Sán Luis posee 13.423 hás. A su vez, los 
Santayana no sólo son más poderosos que los 
Touron (unas 72 mil hás. en 1960), sino el gru

po dominante del Banco Comercial y de otras
empresas. ' v '

Estancias Pardo Santayana S.A.; es o t r o  
ejemplo exultante de la estrecha relación entre 
el Dr. Frick Davie y los Santayana.

Las Camperas SA.* junto a varios miembros 
de la familia Quágliotti; otro grupo familiar 
latifundista y con intereses en varias empresas. 
Además, el Dr. Quágliotti es la persona vincu
lada a los intentos golpistas denunciados por el 
Dr. Amílcar Vasconcellos en 1964.

Agropecuaria del Dayrnán S.A., junto con Ma 
rio de Carrau.

Agropecuaria del Norte S.A .; junto a Pardo 
Santayana, Scremini y Arrosa. Recordemos que 
también Jaime Scremini Algorta figura en el 
Directorio del Banco de Crédito.

Estancia Mangueras S.A. con los mismos so
cios de la anterior.

Estancia Las Rosas S.A.; junto con Scremi
ni Algorta.
Agropecuaria Industrial S»A.; junto con miem
bros de la familia Caorsi. Otro grupo latifun
dista y con intereses en la industria molinera, 
etcétera.

Los Indios S.A.; junto con Fernando Etcho- 
gorry, que también figura en los Directorios de 
varias empresas y establecimientos rurales. Por 
ejemplo, en Cumberland S.A. junto a C. Gort- 
chacov que, como es notorio, representa a los 
grupos Bunge y Born y Bemberg. Por una ley 
posterior, las sociedades anónimas que explotan 
tierras deben ser disueltas. Se han venido alar
gando los plazos para que ello no ocurriera y 
no sabemos cuántas de estas sociedades enu
meradas han cumplido la ley y cuántas no; así 
como ignoramos las f o r m a s  adoptadas para 
mantener las vinculaciones anteriores.

UN SOCIO D E LOS LATIFUNDISTAS 
MAS PODEROSOS DEL PAIS

Lo que esta documentación demuestra, es 
que el Dr. Carlos Frick Davie está orgánica
mente asociado a los más poderosos latifundis
tas del Uruguay.
* José Serrato Aguirre (nieto del Ex-Pre- 

sidente de la República) en el Ministerio de 
Transporte Comunicaciones y  Turismo.

Integra.la firma Sampson - Serrato que, con 
financiación del Banco Interamericano, cons
truye la ruta 26. Es decir, una de las principa
les rutas del integracionismo monopolista, se
gún lo ha probado IZQUIERDA más de una 
vez.

Integra el Directorio de Ferrosmalt, presidi
do por Aldao, junto a F. Arturo Costas según 
hemos dicho. También integra el Directorio de 
Cristalerías del Uruguay, presidido por Carlos 
Sapelli, quien posee intereses en varias empre
sas y en importantes establecimientos agrope
cuarios. Estos datos fueron extraídos de “Pano
rama Bursátil 1966” (última edición).

Es otro lúcido y competente miembro de la 
oligarquía nacional y notoriamente relacionado 
a intereses que pueden ser favorecidos o perju
dicados desde el ejercicio de su cargo.

Dr. Jorge Peirano Fació en el Ministerio de 
Industria y  Comercio.

Catedrático de la Facultad de Derecho y au* 
tor de valiosos libros en su especialidad. Presi
de la Sección .uruguaya del CICYP (Consejo 
Interamericano y Producción), y como tal se

(Pasa a la página 11)-
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Devaluación tras devaluación y violencia antiobrera

Hacia el golpe?

La situación se deteriora. La polí
tica impuesta por el Fondo Moneta
rio significa la violencia de la mise
ria que se impone a vastos sectores 
y se complementa con la represión 
directa contra el pueblo. Ya hay, por 
lo demás, partidos políticos fuera de 
la ley, y Uruguay se desliza hacia 
la dictadura. Esta semana no ha si
do excepción en materia de rumores 
golpistas. Habrá que prepararse para 
horas difíciles. La izquierda —todos 
sus sectores—, tiene una gran res
ponsabilidad. Aunque algunos des
precien la tarea, redoblar el traba
jo de esclarecimiento es labor im
postergable y base de toda acción 
posible.

Eh.  acontecimiento central del 1? de 
Mayo sintetizó la realidad que 

vive el país. Por un lado el pueblo, 
angustiado por la carestía, harto de 
la corrupción de algunos políticos, 
con amplio deseo de un cambio, salió 
a la calle junto a las banderas de 
la CNT, en la expresión multitudi
naria más numerosa de los últimos 
años. Por otro el gobierno, que horas 
antes había decretado una nueva 
devaluación, que resolvió abrupta
mente y sin explicaciones serias esa 
med’da (que implica la rebaja de 
sueldos y salarios), impidió el acto 
lanzando fuerzas de. la guardia re
publicana y equipos de gaseros con
tra la manifestación. Las conse
cuencias: numerosos heridos, varias 
personas semiasfixiadas. una señora 
muerta, son apenas reflejo de lo que 
fue la salvajada policial. Una se
mana después ya se sabe que el ata
que ha merecido la felicitación a 
los guardias por parte del Jefe de 
Policía, Coronel Barlocco.

Su comunicado de felicitación 
constituye otro caso de cinismo po
lítico y desafio a la opinión popular. 
Una nueva demostración de que la 
política contra el pueblo tiene fir
mes instrumentos.

Mientras tanto, esa l í n e a  tiene 
otros pilares importantes: la pren
sa “grande” (y cara), por ejemplo, 
no ha insinuado siquiera la necesi
dad de una investigación de los he
chos, a pesar de que desde la propia 
Embajada de los Estados Unidos se 
efectuaron dos disparos contra la 
manifestación. Ese silencio integra, 
lógicamente, la política de la oligar
quía; es un hilo de la trama que lle
gó, estos .dias, al escándalo . de una 
devaluac’ón de la cual se enteraron 
—a través de un hombre del gob'er- 
no— algunos especuladores que ga
naron muchos millones en 72 horas.



MOVILIZACION DE LOS 
TRABAJADORES D EL ESTADO

PN  su reunión extraordinaria del día sábado 4, el DTE, 
organización coordinadora de los trabajadores del 

Estado, dispuso, ante la falta de respuesta del gobierno 
a los petitorios de los funcionarios, poner en ejecución 
un Plan de Movilizaciones de quince dias, habiéndole 
cumplido ya la primera parte del mismo. El martes 7 se 
realizaron dos Daros parciales a las 10 y 16 horas, por 
el ajuste inmediato y en solidaridad con el .SUANP. Dos 
magnificas concentraciones (Yacaré y Piedras y Colonia 
y Paraguay) dieron la prueba del nivel de combatividad 
de los trabajadores. El día jueves 9 se realizó un paro 
de 24 horas, realizándose una concentración en el Palacio 
Legislativo, luego que una caravana de camiones reco
rriera las calles de la ciudad.

Para la semana próxima están previstas las siguien
tes medidas: paro parcial el martes 14, a las 16 horas, 
con mítines en distintas zonas de Montevideo; jueves 16, 
nuevo paro general de 24 horas, con manifestación por 
la calle 18 de Julio.

LAS RESPUESTAS DEL GOBIERNO A LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO

En entrevista que el DPT mantuvo con el Dr. Lanza, 
Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
éste dio respuesta al petitorio de los trabajadores. La 
misma consiste en otorgar, a título de adelanto a la Ren
dición de Cuentas, dos mil pesos por mes a partir de 
julio, y dos mil Desos más en el curso del último trimestre.

El DPT rechazó de plano esta proposición. La misma 
no consulta siquiera lo oue el mismo gobierno se com- 
nrometió a cumplir en el famoso acuerdo del año 1967. 
Tan ridicula es. que los funcionarios que hasta el miér
coles reclamaban $ 7.500 de aumento inmediato, están 
estudiando, y muchas organizaciones ya lo han resuelto, 
elevar el petitorio en función de aue el gobierno, con la 
última devaluación, deterioró los salarios en, por lo me
nos,, el mismo porcentaje de la devaluación, un 25%. Las 
proDosiciones del eobierno sólo contribuyen, entonces, a 
agravar la situación.

A propósito del conflicto del Puerto

EL PODER DE LA CLASE OBRERA
El martes 7. luego de unn semana y media de bloaueo 

parcial al Puerto de Montevideo y de un mes de conflicto 
con su personal, el D’rectorio de la ANP acento el reinte
gro de todos los jornaleros despedidos. El origen del con
flicto radicó en el ejercicio, por parte del personal jor
nalero del derecho de huelga, objetado cerrilmente por 
el Gral Ribas y la mayoría de los Directores del Ente.

El SUANP. oue en un año ha enfrentado reiteradas- 
mente los atropellos de Ribas, cometidos con la compli
cidad del resto del Directorio, contó en ésta, como en 
anteriores oportunidades, con la solidaridad activa de to
dos los gremios de exportación. y finalmente con la de 
los trabajadores de ANCAP, OSE, UTE, AFE y del Trans
porte.

La implacable lucha de los trabajadores del Puerto 
fue. sin duda, factor determinante para la solución del 
conflicto. La estrecha unidad aue se logró entre obreros 
y administrativos permitió dar la lucha en forma total 
dentro del Ente y esa unidad, afirmada en el curso del 
conflicto, es otro de los magníficos resultados del con
flicto aue dio al traste con todas las intrigas divisionistas 
del enuipo montado en la ANP por Ribas y sus pania
guados. v

Durante la última semana y media no trabajaron 
én el Puerto los carreros y camioneros, los trabajadores 
de OSE no retiraron materias primas para procesar el 
agua potable. UTE no efectuó reparaciones en el recinto 
portuario y cortó los teléfonos en los barcos aue traba
jaban con personal del ejército, AFE interrumpió el in
greso de vagones al Puerto, los trabajadores de la carne 
no embarcaron el producto, los textiles y los de la lana 
interrumpieron las entregas de lana industrializada y lana 
sucia para la exportación, etc.; los obreros del trans
porte dejaron sin locomoción a toda la ciudad vieja du
rante varios días, en solidaridad con sus compañeros del 
Puerto, y una asamblea de vecinos, convocada para que 
demostrara la protesta de la población del sector ante 
la falta de locomoción, terminó, luego de un formidable 
nebate popular, solidarizándose con los trabajadores del Puerto

Estos hechos, por sí solos, hablan del poder real que 
tiene la clase obrera organizada de éste y de todos los 
países Dan una idea clara del peso político y social de 
los asalariados y de las proyecciones que su acción unida 
puede tener en los destinos' del Uruguay.

Los hombres del pueblo, ante esta demostración de 
su propio poder, desarrollarán políticamente estos he
chos, y podran concluir sin esfuerzos, que todos los cam
bios, los cambios económicos, los cambios sociales y los 
cambios políticos están en sus manos. Que el eje de su 
fortaleza pasa por su unidad real, y por el uso consciente 
de la fuerza derivada de esa unidad.

El país necesita profundos cambios. El conflicto del 
Puerto, en el cual no se pusieron en juego todas las fuer
zas de nue disponen los trabajadores, demostró aue los 
débiles de este país son la clase social más fuerte v aue 
en sus manos está el porvenir del pueblo uruguayo

Mientras el Gobierno habla de estabilización

O T R O  G O L P E  
DE C A R E S T IA

Sube el pan, la harina, el trigo, 
luz, agua, nafta, boleto, etc.

£ N  la noche del martes el gobierno dio 
otro golpe de carestía al . tan mengua

do presupuesto familiar con el nuevo pre
cio del pan y de la harina, los que fueron 
incrementados enun 32 y 44 por ciento 
respectivamente.

La medida fue tomada, en el marco de 
la política de “estabilización” de precios, 
pomposamente pregonado por el Ejecuti
vo, que dio a luz, 24 horas antes, un de
creto por el cual se “estabilizan” una do
cena de artículos, subiéndose, incluso los 
precios de algunos de ellos.

Sigue así la avalancha de aumentos que 
cae despiadadamente sobre una poblacVSn 
que —sin haber sido informada oficial
mente—, parece vivir en un país asolado 
por una guerra devastadora; un país don
de no hay pan, ni harina, ni arroz, ni acei
te, ni papas. Donde la leche que se con
sume está “estirada”, en un 14 por ciento 
con leche en polvo. Donde la especulación 
y e lagio se han convertido, amparados 
por el gobierno, en una inaudita arma de 
enriquecimiento a expensas de la pobla
ción.

La devaluación de la moneda, ha provo
cado una vez más —ante la inercia de las 
autoridades—, un total remarcado de to
dos los productos, importados y naciona
les, productos que ya estaban en el co
mercio mucho antes de la devaluación. 
Conocidas casas céntricas, que por la gran 
cantidad de mercaderías existentes no po
dían remarcar en pocas horas, han llegado 
a cerar sus puertas, a efectos de “ponerse 
al día” con los precios.

La verdad es que ésta fiebre del remar
cado no puede llamar la atención a nadie, 
desde el momento que la misma parte de 
los prepios organismos estatales.

En un ligero análisis se nos ofrece el 
siguiente panorama en materia de precios 
en los Servicios Públicos.

El Directorio de UTE ha resüelto un 
aumento del SO por ciento de lás tarifas de 
luz y teléfonos, que comienzan a regir des 
de el l*? de mayo. Este golpe, que signi
fica 3 mil millones de pesos, está destina
do —según Pereyra Reverbel, presidente 
del Directorio—, a obtener una mejora del 
servicio. Claro está que no se le ocurrió 
pensar que ese servicio, por más mejora
do que sea, se ha convertido ya en un lu
jo para los usuarios.

Ancap, por su parte, anuncia un aumen 
to del 40 por ciento en sus productos, con 
una incidencia de 6 mil millones de pesos.

Demás está decir que la suba de estos 
dos rubros traerá aparejada una ola de 
aumentos en cadena.

También OSE se suma a remarcado de 
precios, anunciando un 20 por ciento de 
aumento en su servicio.

Para no quedar ’atrás, todos los medios 
de transporte estatal, estudian nuevas ta
rifas. En cuanto al transporte capitalino, a 
tres meses de haberse instaurado la famo
sa solución del boleto diferencial, se anun 
cia que el boleto promedio quedaría entre 
los 16 y 20 pesos. El 10 del corriente, ca
duca, además, la vigencia, de las tarjetas 
de 10 pesos, de 7, y las otorgadas con car
net de pobre.

Frente al ejemplo oficial, el comercio y 
la industria se entrega a la loca carrera de 
acaparamiento y especulación. La gremial 
de Mayoristas e Importadores, por ejem
plo, se niega a hacer entrega de yerba, acei 
te, arroizi, alegando que la  ganancia que 
le dejan estos productos no cubren los 
gastos. Aguardan que entre en vigencia la 
fijación de los nuevos precios.

Los intermediarios en la comercialización 
de huevos han acaparado toda la produc
ción, vendiéndose hasta a 140 pesos la do
cena.

Las frutas y  verduras están a precios 
prohibitivos; las manzanas pasan los 120 
pesos el kilo; las bananas están entre 60 
y 70 pesos y las mandarinas entre 50 y 60 
pesos la docena.

La lista es larga, difícilmente se encuen
tra algún artículo, ya sea alimenticio o de 
vestir , que escape a la carrera aumentista.

Mientras tanto, el gobierno sigue hablan
do de “lucha frontal contra la especula
ción”, lucha que no se da nada más qué 
en las palabras y en los papeleos, y cuya 
puesta en práctica será ganada seguramen
te, por una nueva devaluación.

Encuesta

Por razones de espacio, entre otros 
artíoulos deimportancia ha quedado 
para el próximo número la contesta
ción a la encuesta sobre el movi
miento sindical. Excepcionalmente 
hemos debido interrumpir su conti
nuidad.
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por MILITANTE

1) Que hace algunos años, 
grupos estimulados desde cier
tas “altas” esferas, intentaron 
asaltar la Universidad a bala
zos, con la complicidad pro
bada de un Senador gubernis- 
ta de entonces, y que se hizo 
la acusación, que el gobierno 
no destruyó, de que jerarcas 
de la policía de Montevideo 
habían organizado el asalto.

★

2) Que los partidos "tradi
cionales” del Uruguay, el blan
co y el colorado, han hecho, 
en lo que va de vida indepen
diente del país, cerca de cin
cuenta movimientos armados, 
entre “revoluciones” que pro
vocaron guerras civiles, re
vueltas, golpes de Estado, etc.

★
. 3) Que cuando los cañeros 
de Artigas regresaron a Bella 
Unión, luego de su Marcha de 
1964, llevaban la promesa de 
los grupos políticos integran
tes de la Comisión de Gana
dería y Agricultura de la Cá
mara de Representantes, de 
expropiar los latifundios de 
Silva y Rosa y Palma de Mi
randa para entregarlos al tra 
bajo cooperativo de los cañe
ros, y han pasado cuatro años.

★
4) Que en el “Plan por un 

n u e v o  Uruguay”, presentado 
por el Partido Socialista en 
1946 se promovían las medi
das necesarias para adiestrar 
a la clase obrera en los pro
blemas del mundo económico 
industrial, de modo que no 
existan secretos de organiza
ción que impidan el buen éxito 
de su gestión futura como pro
ductores autónomos,

★

5) Que los promedios de 
habitantes en las zonas de la
tifundios del Uruguay han si
do estimados como sigue: en 
los establecimientos de 500 a 
mil hectáreas, 0.88 habitante 
por kilómetro cuadrado; en 
los comprendidos entre 1.000 
y 2.500 hectáreas, 0.43; en los 
mayores de 5.000 hectáreas, 
sólo 0.38.

★
6) Que hace más de 90 años 

se establecieron en el Uruguay 
los principios de gratuidad, 
laicidad y obligatoriedad de la 
enseñanza primaria, y aunque 
esos principios siguen siendo 
bases fundamentales de la es
cuela pública uruguaya, los 
factores económicos h a c e n  
que, en la práctica, no se cum
plan el de la gratuidad y el 
de la  obligatoriedad.

★

7) Que acaban de cumplir
se tres años de la repudiable 
resolución de la O.E.A. que 
convalidó la invasión de 40.000 
soldados yanquis a la Repú
blica Dominicana, con la apro
bación de gobiernos cipayos.

★

8) Que en mayo de 1954 en 
Dien-Bien-Phu se produjo la 
rendición total de los colonia
listas franceses derrotados por 
las fuerzas de Vietnamí,

El o tro  ro s t ro  de 
Los hechos políticos

Un gobierno mentiroso
£ L  equipo económico acaba de devaluar el peso una vez más: la quinta 

del Partido Colorado. Y, otra vez, tan grave como la devaluación 
resultan las mentiras con las cuales los gobernantes pretenden sembr r 
ilusiones. Ya en noviembre, cuando se llevó el dólar de 99 a 200 nesos 

,el> que se concretó la devaluación, los periodistas de 
deaŜ s GA°ítnomoJnterr°Sar0n * integrantes del Ejecutivo y Directores
TT'ri!>EÍ,'PreSídeIíte de UTF’ Pereira Rever bel, explicó que las tarifas de UTE! no volverían a subir. Hacía poco tiempo que el Directorio había 
determinado una suba que despertó la encendida protesta popular v de 
la propia Agrupación UTE, que inició una campaña contra la suba 
de tarifas que luego no cristalizó en acciones concretas.

Pereira Reverbel dijo, expresamente, y subrayó ante la prensa que 
no se concretaría una nueva suba. No obstante, poco después comen
zaron los cálculos para un nuevo golpe contra la población.

Pero las promesas llegaron a más. El doctor Manini Ríos al reti
rarse de Casa de Gobierno explicó que se estudiaría la vía para que 
no subieran las tarifas de los Entes Autónomos.

Todas esas promesas se concretaron, además, en un documento ofi
cial. un remitido del Gobierno que apareció en toda la prensa en el 
CU8.1 se estableció concretamente Que “el Estad/<> prestará muy impor- 
tante colaboración, a la Ancap y a la UTE, como ya fue dicho, a fin 
de que sean sostenidas las actuales tarifas, en un esfuerzo conjunto con 
estos organismos”,

Ei documento en el que aparece (textualmente), la frase que trans
cribimos, apareció publicado en los diarios del 6 de noviembre Y una 
semana después se anunció oficialmente el aumento de las tarifas de Ancap.

Uno de los Directores de dicho Ente, consultado en los días de la 
devaluación, aseguró que no subiría el precio de la nafta. Pero poco 
tiempo después la nafta subió.

—En Diputados se planteará —por 
parte de Enrique Beltrán—, un pe
dido de informes para que UTE ex
plique qué criterio ha seguido para 
fijar, el aumento de tarifas. 81 el Di
rectorio no contesta se solicitará el

¿Uno que hizo negocio?
£ L  Senado reclamó del Poder 

Ejecutivo u n a  investigación 
para determinar quién fue el in
fidente que permitió a algunas fir
mas conocer la fecha de la deva
luación. El plazo vence el 14, y 
las versiones acerca de quién es 
el responsable no han sido avala
das, hasta el momento, por el Po
der Ejecutivo. No obstante, "El 
Debate” ha destacado una versión 
en la cual se dan hasta los deta
lles de una reunión en la casa del 
Presidente del Banco Central. Ex
plica que, ya entrada la noche se 
retiraron los directores Rodríguez 
Larreta, Braceo y Acosta y Lara. 
Quedaron allí el dueño de casa y 
el 2<? vicepresidente. Poco después 
ingresaron a la casa el hijo de 
Luis Batlle, el Director de Planea
miento, el Gerente del Banco Cen
tral y una persona desconocida.

“El Debate” describe, luego, en 
detalle, la ubicación de las perso
nas: “el hijo de Luis Batlle cami
nando por el living”, “Guntin en 
la ventana mirando para afuera”, 
“el desconocido detrás de un biom
bo”, “Iglesias va a la puerta, la 
abre y recibe al Cotador Laffite. 
Los presentes le piden un número. 
Lafitte contesta: "dos y medio”. 
Está decretada la cantidad a  que 
irá el dólar: a ? 250 por unidad. 
Casi de inmediato, el desconocido 
sale en una camioneta en direc
ción a Carrasco. Y parte para Bue
nos Aires, donde —en el cambio 
de Corrientes y IVlaipú—, hace una 
importante transferencia de fon
dos.”

La denuncia no puede resultar 
más^rave.

además...
aumento de una Comisión Investiga
dora.

—Cuando se formó la “Cuenta 18 
dejulio” se anunció un tratamiento 
especial para los que allí deposita
ran dólares. Ahora, los r que llevaron 
dinero se encuentran con que no se 
pagan intereses.

—El doctor Daniel Rodríguez La
rreta, miembro del Directorio del 
Banco Central, ha señalado que la 
devaluación ha' resultado sorpresiva 
e injustificada, y “que habrá que 
atribuir exciusivaménte al equipo 
económico que asesora al titular de 
la cartera de Hacienda y tiene acce
so habitual al presidente de la Re
pública el urgido empuje de la im
prevista decisión”. Agrega que “hoy 
ya poco puede ponerse fe en la mo
neda uruguaya y en las promesas 
gubernativas acerca de su estabili
dad”.

—En momentos de entrar en má- 
qina esta edición está anunciado el 
comienzo de una interpelación al Mi
nistro de Hacienda que realizará el 
F.I.deL. Se prevée que el Partido Na
cional no mantendrá en sala los le
gisladores necesarios del gobierno.

—En el Senado estallará, en los 
próximos días, el enjuiciamiento al 
ex Ministro de Transporte, Comuni
caciones y Turismo, doctor Carrere 
Sapriza. Desde filas nacionalistas se 
anuncia que las acusaciones son gra
ves y el destino del actual senador 
podrá ser similar al del ex Ministro 
Acosta y Lara.

—Mientras desde algunas filas del 
gobierno se pretende restar impor
tancia a la acción devastadora de la 
devaluación, el propio Iglesias, no só
lo admitió la influencia negativa en 
los precios, sino que hasta indicó la 
posibilidad de" nuevas devaluaciones, 
al expresar: “en proceso inflaccio- 
nario es natural que el precio de la 
divisa extranjera experimente ajus
tes como lo sufren todos los demás 
precios dentro de la economía. Lo 
importante es que tales ajustes no 
operen con demasiado retardo en 
ningún sector”.

Aunque sin cargos en el go
bierno, su nombre aparece 
vinculado a la reunión en la 
que se decidió la devaluación.

Carestía y más carestía
£O N  la devaluación, el gobierno 

anunció estabilización de precios 
por un m.es. Los aumentos sólo se 
tolerarán —anunció con énfasis—, si 
se justifican “aumento de costos u 
o t r o s  factores”. Paralelamente, se 
anuncia un nuevo aumento de las ta
rifas de UTE, que alcanzaría el 50% 
y la elevacin del precio de los com
bustibles (entre un 20 y un 25% en 
forma global). Factores que, obvia
mente, incidirán en los costos de la 
industria y el comercio. Se anuncia, 
asimismo, el aumento del precio del 
pan, la yerba, el arroz, las papas, el 
aceite. A la vez, todos los sueldos y 
salarios disminuirán en su poder ad
quisitivo.

Aun antes de que se aumenten las 
tarifas, casi todos los comercios co
bran un peso más la llamada telefó
nica, de cuatro a' seis pesos más el 
pocilio de café. Y así una serie de 
artículos. Mientras tanto, el Director 
de Planeamiento promete medidas 
contra la especulación. .

El que cambia, gana
CE discutió intensaiúente estos días 

cuál de los integrantes del equipo 
económico incurrió en la infidencia 
que permitió, a algunos especulado
res, ganar una fortuna en pocas ho
ras. Un periodista denunció, por te
levisión, el siguiente hecho: horas 
antes de que el República dejara de 
vender dólares, un señor cambió, por 
dólares, veinte millones de pesos. Dos 
días después —el lunes—, había ga
nado cinco millones.

Diversos diarios han dado pistas 
acerca de quién sería el infidente. 
Pero no se han dado nombres y la 
prueba resultará inalcanzable. El se
manario del doctor Vasconcellos dijo, 
en forma bastante concreta, que “en 
círculos sáltenos se comentaba en di
versos tonos la visita realizada por 
un dirigente político que no ocupa 
ningún cargo de gobierno en la ac
tualidad, que revel su información de 
planes de gobierno al anunciar que, 
en el curso de los próximos meess, 
habría una devaluación del cuarenta 
por ciento”.

Y dicho semanario comentó: “que 
esa información manejada por par
ticulares puede revelar, o una falta 
de discreción de gobernantes (que 
cometen infidencias y ayudan a hom
bres de negocios a hacer sus previ
siones y aun sus especulaciones), o 
una ligereza comprometedora de sus 
correligionarios que ocupan en el go
bierno cargos claves”.

, i z q u ie rd a ’f i á g .  &



La vivienda! otro 
rostro de la crisis

Escribe: F E D E R IC O  R U G G E R I

QOMENCEMOS, aun a riesgo de cansar, subrayando, 
una vez más, un concepto cuya validez resulta ya in

cuestionable; cuya comprensión, por otra parte, se torna 
cada vez más imperativa. Reiteramos, pues, que el proble
ma de la vivienda no es más, en última instancia, que una 
de las tantas manifestaciones de la profunda crisis que en 
todos los órdenes afecta al país. Que, consecuentemente, 
están condenados al más rotundo de los fracasos todos 
aquellos intentos que se hagan con el fin de solucionar el 
tremendo drama de la casa habitación, si paralelamente no 
se procede a eliminar las causas que han generado y que 
Sustentan el conglomerado de problemas que deben afrontar 
los integrantes de las clases trabajadoras.

“Mientras la desocupación 
aumente, mientras un vasto 
sector de la población perciba 
bajísimos ingresos, mientras 
la producción —como conse
cuencia de las actúales es
tructuras— continúe estanca
do o en retroceso, la vivienda 
seguirá constituyendo, inde
fectiblemente, motivo de an
gustia para decenas de miles 
de seres humanos.” Tal lo que 
acotamos en una reciente no
ta. Procuremos profundizar al 
respecto.

1) LA VIVIENDA
EN EL MEDIO RURAL

“ ...viven ocho personas en 
dos piezas. El techo y la pa
red están agujereados. Hay 
tres camas para ocho perso
nas. El piso1 es de tierra. Duer
men en él los que no caben 
en las camas. El tabique es de 
arpillera. Comen mal por lo 
alto de los precios de los ar
tículos de primera necesidad. 
La cocina es una aripuca, es 
decir, una cumbrera sobre el 
suelo. El w.c. es peor aún.”

“Los resultados son signi
ficativos: una de cada tres 
viviendas está arruinada, más 
de nueve de cada diez no pue
den considerarse aceptables 
por ser inadecuadas, incom
pletas o irrecuperables.”

“En el medio rural el nú
mero de viviendas sin agua 
puede estimarse en dieciséis 
mil. El número de viviendas 
sin instalaciones sanitarias se 
aproxima a treinta y cinco 
mil.”

Un 29 4% de las viviendas 
del medio rural son ranchos 
y un 1,5% están construidas 
con materiales de desecho. Un 
30,9% de las viviendas, por lo 
tanto, pueden ser considera
das irrecuperables.

Solamente un 14,7% de las

casas reciben agua efectiva
mente potable. Un 14,1% dis
pone de agua de cachimba o 
arroyo y un 71,2% tan sólo 
cuenta con el agua de pozos 
o aljibes.

Un 21,1% de las viviendas 
cuenta con dispositivos con 
descargas de agua. El resto, 
prácticamente cuatro de cada 
cinco, tiene como única ins
talación, letrinas, un simple 
resguardo o —en la mayoría 
de los casos— absolutamente 
nada.

Una comisión parlamenta
ria, el CIDE, y el Centro La
tinoamericano de Economía 
Humana (CINAM), se encar
gan, como se ve, de denun
ciar las miserables condicio
nes que suele reunir la vi
vienda del trabajador rural. 
No es necesario recurrir a 
fuentes de menbs circulación 
o a informes pasibles de ser 
tildados de tendenciosos, para 
poner al desnudo una reali
dad que constituye la más ca
tegórica de las respuestas a 
quienes constantemente efec
túan grandilocuentes declara
ciones sobre la pretendida jus
ticia social de nuestro país.

Más aún, en los trabajos 
mencionados p u e d e n  leerse 
conclusiones de este tenor: 
“Las condiciones de vida y los 
bajos niveles de ingresos y de 
desarrollo social de esta po
blación están vinculados a las 
formas de explotación de la 
tierra, de modo que la solu
ción de su problema habita- 
cional debería estar conectada 
con los que se provean para 
el sector agropecuario en su 
conjunto,” (CIDE “La mala 
vivienda en los grupos de mí
nimos ingresos, tanto en los 
minifundios rurales como de 
la población rural dispersa, 
no puede afrontarse como un 
fenómeno social aislado sin
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atacar primero la baja pro
ductividad.” (CINAM)

“ ....pese a que la población 
crece a un ritmo lento, 1,2% 
anual aproximadamente, uno 
de los más bajos del mundo, 
el sistema económico es inca
paz de absorber la mano de 
obra nueva y aún la que em
pleaba antes.” (Uruguay en 
Cifras)

“Sólo un 18% de la pobla
ción activa (unas 185 mil per
sonas) participa en el trabajo 
de las explotaciones agrope
cuarias. Este trabajo es gene
ralmente zafral y se est.ma 
que durante ocho o nueve me
ses al año, el desempleo afec
ta —según los casos— hasta 
40 mil personas.” (Comité de 
Asesoramiento T é c n i c o  del 
Partido Socialista.)

De la comparación de los 
censos agropecuarios de los 
años 1908 y 1961 se., deduce 
que en 1908 había ocho bovi
nos por habitante y en 1961 
poco más de tres. Asimismo 
la cantidad de lanares de 1961

es 4 millones 450 mil menor 
que la de 1908.

“Muy pocas personas poseen 
una superficie muy grande de 
territorio mientras que la ma
sa de trabajadores o está to
talmente desposeída (caso del 
peón puro y de la población 
nucleada) o dispone de super
ficies exiguas ;  insuficientes 
para obtener una productivi
dad normal e ingresos capa
ces de sostener niveles de vida 
humanos.” (CINAM)

En el departamento de Ar
tigas una sola propiedad de’ 
240 mil hectáreas supera la 
extensión c o n j u n t a  de mil 
cuatrocientos noventa predios. 
En el mismo departamento 
veinte propiedades que totali
zan 540 mil hectáreas, dan 
trabajo a solamente doscien
tas personas.

Doce proyectos de reforma 
agraria han sido presentados 
en 24 años. Ninguno de ellos 
llegó a ser tratado por el par
lamento.

¿Las deplorables condicio

nes habitacionales del traba
jador rural —causa funda
mentalísima de í n d i c e s  de 
mortalidad infantil y . mater
no - infantil brutalmente ele
vados, causa primaria de gra
ves desequilibrios de la es
tructura fam ilia r— pueden 
ser superadas sin despedazar 
el círculo de miseria que su
pone el gr*ain latifundio? 
Quienes han apuntalado las 
actuales estructuras agrarias, 
obteniendo con ello cuantio
sos dividendos, ¿ se manten
drán en una posición pasiva y 
resignada cuando los deposei- 
dos de hoy asuman la res
ponsabilidad de la conducción 
política del país? ¿El movi
miento de los cañeros, para 
citar sólo uno de los muchos 
ejemplos posibles, no permite 
vislumbrar cuál será la acti
tud de los sectores actual
mente gobernantes?

¿La solución, la auténtica 
solución, del problema de la 
vivienda en el medio rural, no 
será el resultado de una dura 
pero fecunda lucha?

LA AFTOSA, LA C A R N E  
Y  LAS M A Ñ A S  BRITANICAS

Gran Bretaña ha puesto bandera de remate 
a su otrora omnipotente Imperio.

No es esto una burla, sino una noticia seria. 
Tan seria como para que AFP, AP, etc., y to
dos los pináculos de la “seriedad” periodística 
hayan dado cuenta de ella en sendos despa
chos. Existe un proyecto para vender los res
tos de las colonias británicas; lo que ha de
satado no poca bulla en Londres

Estos ingleses de hoy —refugiados en los 
Bittles, las minifaldas, los hippies y el ácido 
lisérgico— habrán perdido el pelo de la furio
sa y leonina melena imperialista de los tiem
pos de Regina Victoria; pero no han perdi
do, ¡que esperanza!, las mañas.

En noviembre decretaron la veda de las 
carnes rioplatenses en su mercado, aducien
do que eran posibles focos de contaminación 
aftósica en una importante epizootia decla
rada en el Reino Unido. Nadie , les creyó, por 
supuesto. Y nadie les creyó —con la posible 
excepción de nuestro Canciller, Dr. Héctor 
Luisi y, OBE (Orden del British Empire)— 
por que las causas reales de la prohibición 
eran la devaluación de la libra —los países 
productores de carnes que devaluaron no 
fueron afectados— y la presión de los gran
jeros británicos.

Pasaron los meses y cuando a ellos les con
vino, levantan la veda.

El resultado es lógico. Stocks retenidos, za

fras en pleno desarrollo, inundan el merca
do de Smithfield y como consecuencia de esa 
avalancha de carnes de*múltiples proceden
cias, los precios bajan unos 90 dólares por 
tonelada.

Es una añeja maniobra.
En otros tiempos su poder monopólico en 

los fletes frigoríficos —la Blue Star Line me
diante— les permitía distribuir las bodegas 
de tal modo que todos los exportadores tu
vieran que concurrir a Londres al mismo 
tiempo y, por consecuencia, crear una abru
madora oferta de carnes que significa la na
tural caída de precios.

Así lo descubrió la Comisión Parlamenta
ria uruguaya de 1957. Su informe fue blo
queado por blancos y colorados.

Tal vez sea ese el motivo de que no hayan 
aprendido nada en esto de las “mañas" in
glesas. Porque en estos dias echaron las cam
panas a vuelo por haber reanudado los em
barques de carnes a Smithfield y allí caye
ron, como chorlitos, en la trampa de una 
concurrencia plural y ansiosa y han perdido 
90 dólares por tonelada (y si Ongania no se 
enoja y también autoriza las exportaciones 
argentinas, la pérdida hubiera sido mucho 
mayor).

Que el British Empire es una apagada som
bra de lo que fue, es cierto. Pero que sigue 
cazando cipayos con sus argucias, también 
es cierto.

ság* & UQuierdl

k



w f

Reunión en el Centro Militar. Chile vivió, esta semana, momentos de tensión política extrema.

c h i l e :
¿GOLPE
MILITAR?

SANTIAGO (Especial para "Izquier
da”). — La semana del 1? de Mayo 
fue critica para el sistema político 
de Chile. Las prolongadas huelgas 
del Correo, de los profesores de pri
maria y secundaria, y de la empresa 
LAN, sin solución por parte del Go
bierno y con intransigente unidad 
por parte del sector laboral honesta
mente afirmado en reivindicaciones 
que la inflación posterga dia a día—, 
crearon un clima de inquietud na
cional inusual. Parecerá extraño que 
un país como Chile, con un nivel de 
conciencia política mayor que Uru
guay y con una realidad político - 
partidaria menos tradicional que la 
de nuestro país, se angustie por unas 
huelgas más o menos prolongadas. 
En realidad, nosotros estimamos que 

•olio se explica precisamente por el 
mayor grado de conciencia política y 
la vigencia del concepto de la. huelga 
como instrumento de lucha de clases 
y de daño a la estructura de poder. 
En el caso actual, la incapacidad del 
Gobierno para dar solución al con
flicto, sumado a todo el proceso de 
deterioro de popularidad que la de
morada sanción de la Ley de Reajus
te de Sueldos le ha echado encima 
a Frei, estimuló a la derecha y al 
propio ejército en sus propósitos gol- 
pistas para detener el proceso de 
conciencia revolucionaria, que la iz
quierda, por un lado, y la demagogia 
populista de una nueva alternativa 
electoral demócrata -  cristiana, hacen 
crecer día a día.

En el Ejército de Chile ya se em
pieza a sentir la presión de la oficia
lidad joven que reclama mejor paga 
y mejor posición del Ejército en el 

roceso nacional. Los “cursos” de 
anamá han empezado a madurar 

sus efectos nocivos para la indepen
dencia política de Chile... Desde el 
negado viaje de Frei a Estados Uni
dos por el Senado, pasando por la 
negativa parlamentaria para autori
zar la “operación Unitas” en aguas 
chilenas, hasta la condena por un 
Tribunal Militar al Senador Altami- 
rano, se han hecho cada vez más 
habituales las ingerencias militares 
en las cosas del Gobierno.

La semana pasada, Frei estuvo a 
punto de perder su sillón presiden
cial. Un movimiento interno genera
do en las Fuerzas Armadas, estimu
lado por reivindicaciones dé. remu
neraciones que son las más bajas de

todas las Fuerzas Armadas de Amé
rica Latina, creció y se desarrolló 
hasta tomar forma de "golpe de Es
tado”. Pretendió ser una respuesta 
a las incoherencias del Gobierno y 
a su debilidad frente al movimiento 
sindical. La conservación de ciertas 
formas democráticas dentro de la 
institución castrense impidió que el 
golpe se materializara, dado que en 
las bases faltó decisión en cuanto a 
asumir la responsabilidad de tal pa
so. La idea no se rechazó. Se cues
tionó y dudó de la oportunidad como 
compromiso para las Fuerzas Arma
das, postergándola hasta tener un 
plan coherente de implementación 
inmediata al golpe. El proyeoto era 
evidentemente del tipo “argentino”, 
o sea, comprometiendo al orden mi
litar en su conjunto.

Algunos hechos visibles objetivan el 
silencioso proceso del "golpe militar” 
que no se concretó:

IV) El cambio en el Gabinete del 
Ministro de Defensa: Ha ingresado 
un militar al Ministerio de Defensa 
y el anterior Ministro —un civil— 
pasó al Ministerio de Economía.

2V) El pase a retiro del Coman
dante en Jefe del Ejército y su sus
titución por un alto oficial instruido 
en los programas conjuntos con el 
Gobierno de Estados Unidos.

3?) El movimiento de trece altos 
mandos del Ejército y la Fuerza Aérea, 
entre ellos las poderosas 1* y Di
visión de Santiago.

4?) La amenaza del Ministro del 
Interior Pérez Zujovic, en el sentido 
de que si el lunes 6 no sé normalizaba 
el conflicto del Correo, el Gobierno 
tomaría las m e d i d a s  conducentes, 
“por más dolorosas que ellas fueren”.

5?) La declaración conjunta del 
Partido Comunista, del Partido Ra
dical, del Partido JBocialista y del 
Partido Social Demócrata en defen
sa de las libertades públicas y el ré
gimen democrático.

6V) El encaminamiento de “solu
ciones” a los conflictos laborales por 
parte de las direcciones sindicales 
que —controladas por militancia de 
izquierda— actuaron c o n  excesiva 
sensibilidad al "ruido de sables” y 
en defensa de las libertades... Hoy, 
martes 7, la huelga de Correo se ha 
transado y se habla de un acuerdo

en las huelgas de los profesores y de 
la empresa LAN.

Todo pudo ser una jugada habili
dosa del Gobierno, especulando con 
la conocida preocupación de los par
tidos de izquierda —especialmente el 
Partido Comunista— por preservar el 
“orden constitucional”. La coniven- 
cia Gobierno - Ejército en este su
puesto, no es descartable. Se trata, 
en realidad de una connivencia que 
está en las raíces del sistema político 
burgués y que sólo se quiebra cuan
do el militarismo considera que a 
través del aparato burocrático del 
Gobierno no se hacen las cosas de
bidas para preservar el “statu quo”. 
Si por debilidad demagógica, el Go
bierno de Frei no podía conservar 
la paz del “status”, entonces el Ejér
cito le sustituía. Bastaron, sin em
bargo, unos pocos taconazos para que 
el Gobierno encaminara la restitu
ción del orden, y para ello —para 
preservar el “statu quo”— tuvo la 
eficiente ayuda y la gran preocupa
ción de la izquierda política.

En una nota anterior, publicada en 
IZQUIERDA, analizamos la evolución 
pro imperialista y reaccionaria del Go 
bierno de Frei y al término de esa 
nota nos preguntamos: ¿qué hará la 
izquierda?

Todavía no tenemos respuesta a 
esa interrogante, pues si bien está 
explícita la política del Partido Co
munista, no sucede lo mismo con las 
contradictorias posiciones del Partido 
Socialista y con la actitud de expec
tativa del MIR.

De todos modos, los hechos de es
tos últimos quince días y el texto de 
la Declaración Conjunta del PC, PR, 
PS, PSD, permitirán a los lectores 
anticipar conclusiones.

“SANTIAGO, 4 de mayo de 1968. — 
Al mediodía de hoy se reunieron, en 
la Presidencia del Senado, el Presi
dente de |esa corporación, penador 
socialista Salvador Allende; el Vice
presidente y Secretario General del 
Partido Social Demócrata, senador 
Luis Fernando Luengo; el presidente 
del Partido Radical, senador Hugo 
Miranda, el vicepresidente del mis
mo, diputado Carlos Morales, y el 
secretario general don Orlando Can- 
tuarias; el secretario general del PC, 
senador Luis Cor^alán, y los miem
bros de la Comisión Política del mis
mo partido, senador Volodia Teltel- 
boim y diputado Orlando Millas; y 
él jefe de la Brigada Parlamentaria

del Partido Socialista, diputado Fran
cisco Sepúlveda, y acordaron hacer la 
siguiente declaración al país:

1. —Expresar su protesta por la fal
ta de solución a los conflictos de los 
personales de Correos y Telégrafos y 
del Magisterio, que se prolongan por 
más de un mes a la fecha. Reclamar 
de la insensibilidad gubernativa fren
te a la huelga de hambre de las fun
cionarías de Correos y Telégrafos, no 
obstante la gestión realizada por los 
comités del Senado ante el propio 
Presidente de la República. Reiterar 
la necesidad imperiosa de que estos 
problemas sociales y humanos sean 
resueltos.

2. —Frente a los hechos que el país 
conoce en relación con la inquietud 
que existe en las Fuerzas Armadas 
y Carabineros, derivada del drama 
económico que también les alcanza, 
reiterar lo que vienen planteando los 
partidos populares desde hace años, 
en proyectos de leyes e intervención 
nes parlamentarias y políticas, en el 
sentido de que los personales de es
tas instituciones son también acree
dores a sueldos compatibles con sus 
funciones profesionales y con sus ne
cesidades vitales. Al respecto, mani
festar su disposición a apoyar en el 
Parlamento la iniciativa que el Eje
cutivo está en condiciones de propo
ner, mediante el veto aditivo en el 
proyecto de reajustes o por otro me
dio, dirigida a resolver dicho pro
blema.

3. —Junto con responsabilizar al 
Gobierno por su negligencia p a r a  
atender debidamente las necesidades 
de los que viven de un sueldo o un 
salario, manifestar su decisión de 
defender las libertades públicas y el 
régimen democrático frente a todo 
intento destinado a destruirlos, cual
quiera que sea su procedencia.”

(Publicado en “El Siglo” del domin
go 4 de mayo.)

NOTA: El Partido Radical en Chile 
representa un “batllismo en la opo
sición” de Uruguay; y el Partido So
cial Demócrata al grupo político que 
responde al Diputado Patricio Hur
tado, expulsado de la Democracia 
Cristiana por su línea revolucionaria 
procubana.
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Los cambios revolucionarios 

condición para el desarrollo

v 150 años del n<

EN , el Prefacio a las ediciones in
glesa y francesa de Imperialismo, 

fase superior del Capitalismo, Lenin 
escribía: “El capitalismo se ha trans 
formado en un sistema mundial de 
opresión colonial y de estrangula
ción financiera de la abrumadora 
mayoría de los pueblos del mundo 
por un puñado de países ‘avanzados” 
El imperialismo no era, sin embar
go, un intento de analizar el fun
cionamiento de este “sistema mun
dial” considerado en su conjunto. 
Su propósito fue el más limitado y 
urgente de explicar la naturaleza de 

. la guerra' que rugía por entonces — 
el trabajo fue escrito en . 1916— y lo 
que los revolucionarios de los paí
ses en guerra deberían hacer. Esto 
requería que Lenin concentrara la 
atención en el “puñado de países 
.‘.‘avanzados” (que eran los que es
taban peleando) y tomara en cuen
ta a la “abrumadora mayoría de los 
pueblos del mundo” sólo en la me
dida en que éstos eran los objetivos 
de la política de sus opresores y es- 
tranguladores. Como muchos otros 
marxistas de la época, Lenin creía 
que las revoluciones proletarias en 
Europa pondrían fin a este mons
truoso sistema. Y cuando la Revo
lución Rusa triunfó en 1917, él, de 
nuevo como otros marxistas, la con
sideró el preludio de una revolución 
por lo menos en Alemania -y posi
blemente en toda Europa Central y 
Occidental. Cuán confiado se sentía 
sobre la justeza de esta prognosis 
está muy bien reflejado en los dos 
últimos párrafos de su polémica con
tra  Kautsky, La revolución proletaria 
y el renegado Kaustky, fechada el 
10 de noviembre de 1918:

Las líneas que preceden fueron es 
critas el 9 de noviembre de 1918. En 
la noche del 9 al 10 han llegado de 
Alemania noticias sobre la revolución 
que ha comenzado a triunfar, pri
mero en Klel y otras ciudades del 
norte y del litoral, donde el poder 
ha pasado a los Soviets de Diputa
dos Obreros y soldados, y luego en 
Berlín, donde también ha pasado el 
Poder a manos de un Soviet.

Está además la conclusión que me 
quedaba por escribir para el' folleto 
sobre Kaustky y la revolución pro
letaria.

Las apariencias, desgraciadamen
te, eran engañosas. La revolución 
de 1918 en Alemania no traspasó el 
nivel pigramente político dejando in
tacto el orden capitalista; lás revo
luciones p o s t e r i o r e s ,  coiqo con
secuencia de la guerra, fueron ya 
similares (Austria) o fueron sofoca
das (Hungría y Bavaria). Es proba
blemente justo decir que muchos 
marxistas por aquel tiempo no com
prendieron el significado de estas 
derrotas, considerándolas como me
ros retrocesos que serian seguidos a 
su debido tiempo por una nueva y 
esta vez victoriosa ola revolucionarla 
en los países éapitalistas desarrolla
dos de Europa.

La historia tomó un rumbo dife
rente. Después del fracaso de las 
revoluciones de post-guerra, Europa 
dejó de se? el «entro de loa moví*
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mientes revolucionarios internacio
nales Y desde esa época, la inicia
tiva revolucionaria se apartó de lo 
que Lenin denominó el puñado de 
paites avanzados girando hacia sus 
victimas, la abrumadora mayoría de 
los pueblos del mundo. Y puede me 
dlrse el genio de Lenin en el hecho 
de que en los cortos años desde ese 
periodo hasta su muerte, presenció 
la llegada de este vuelco y sintió su 
determinante significado s o b r e  la 
época. En su último trabajo escrito 
para publicación, “Más vale poco y 
bueno”, que apareció en Fravda el 
2 de marzo de 1923, Lenin decía;

“El sistema de las relaciones in
ternacionales ha tomado actualmen 
te unB forma en que uno de los Es
tados de Europa, Alemania, se ve 
avaallado por los Estados vencedo
res. Por otra parte, una serie de 
Estados, que además son los más an
tiguos . de Occidente, gracias a la 
victoria, se hallan en condiciones de 
poder aprovecharla para hacer una 
serie de concesiones insignificantes 
a sus clases oprimidas, concesiones 
que, no obstante, sirven para retar
dar el movimiento revolucionario en 
esos países, creando una cierta apa
riencia de “paz social”.

Al mismo tiempo, toda una serle 
de palees; el Oriente, India, China, 
etc., se han visto definitivamente 
sacados de quicio, precisamente en 
virtud de la última guerra imperia
lista Su desarrollo se ha orientado 
definitivamente hacia la linea capi
talista general de Europa. Y ahora 
todo el mundo ve ya claramente que 
han sido arrastrados a un proceso 
de desarrollo, que no puede por me
nos de conducir a 'la crisis de todo 
el capitalismo mundial.

Asi, pues, en estos momentos nos 
hallamos ante la cuestión: "¿podre
mos mantenernos con la producción 
de nuestros pequeños y muy peque
ños campesinos, en nuestro estado 
ruinoso hasta el momento en que 
los países de Europa occidental lle
ven a término su desarrollo hacia 
el socialismo: pero ellos llevan a tér
mino su desarrollo hacia el socia
lismo ^  un modo distinto a como 
esperábamos anteriormente. No 
1° /"Jto a término por un proceso 
uniforme de “maduración” de su so- 
ixüafi slno mediante la explota- 

ji «i unos Estados por otros, me- 
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bra de duda con respecto al desen
lace definitivo de la lucha mundial. 
En este sentido, la victoria defini
tiva del socialismo está plena y ab
solutamente asegurada.

Es verdad que en varios puntos 
de esta exposición, el razonamiento 
de Lenin no es del todo claro, la 
idea de que los países capitalistas 
europeos “están llevando a término 
su desarrollo hacia el socialismo... 
por la explotación de unos países 
por otros” puede Interpretarse de di
ferentes maneras. De todos modos 
no puede caber duda alguna de que 
Lenin había abandonado el punto 
de v i s t a  marxista tradicional de 
que la revolución socialista era esen 
cialmente un asunto de los países 
avanzados y que el destino del res
to del mundo dependía del éxito o 
el fracaso de sus proletariados. La 
escena se había volcado definitiva 
e irrevocablemente hacia el total del 
globo, y existía al menos la posibi
lidad de que de ahí en adelante los 
actores principales fueran los países 
subdesarrollados.

Con el desarrollo de las luchas 
revolucionarias y de independencia 
nacional en el Tercer Mundo —es
pecialmente en China e India, los 
dos países más poblados del mun
do— este punto de vista global del 
proceso revolucionario se fue hacien
do cada vez más aceptado entre los 
marxistas. Y habría conducido lógi
camente a un estudio sistemático y 
científico y a un análisis de toda 
una serie de problemas los cuales la 
teoría marxista, debido a su preo
cupación por el desarrollo de los 
países avanzados, había hasta en
tonces ignorado o tratado inciden
talmente. Lo que necesitaba inves
tigarse antes que nada era el curso 
típico de desarrollo de un país qué 
había entrado al sistema capitalista 
como colonia o dependencia de un 
país avanzado —típico en el mismo 
sentido que Das Kapital había in
vestigado el curso típico de desarro
llo de un país capitalista que ya 
había pasado por las experiencias 
históricas de la acumulación primi
tiva y de la revolución industrial.

Se puede especular diciendo que 
si Lenin hubiera vivido se habría 
emprendido tal trabajo y el movi
miento de la Internacional Comu
nista habría tenido una compren

sión crucialmente importante acerca 
del funcionamiento del capitalismo 
no como sistema existente en el oc
cidente industrializado, sino como 
un sistema global de naciones ex
plotadoras y explotadas. Desgracia
damente Lenin no vivía y el traba
jo no fue emprendido. Lo que se 
produjo en cambio fue una aplica
ción más o menos mecánica a la 
nueva situación de las teorías fami
liares a todos los marxistas desde la 
publicación del “Manifiesto Comu
nista”. El capitalismo en Europa ha 
bía emergido del feudalismo y había 
consolidado su poder a través de 
una revolución burguesa, o sea, una 
revoluoión conducida por la burgue
sía en alianza con los obreros y 
campesinos. Después de eso, en al
gunos casos como en Rusia en 1917, 
muy luego después de esa revolución 
burguesa —vendría la revolución 
proletaria y el comienzo de la tran
sición de capitalismo a socialismo.

Este esquema fue aplicado enton
ces a las colonias y dependencias 
que contienen a la gran mayoría de 
la población. El estado de atraso 
prevaleciente fue igualado al feuda
lismo europeo y. la burguesía local a 
los capitalistas mercantiles e indus
triales de Occidente en ascenso. Pa
ra mantener su poder, el imperialis
mo se había aliado con los leudalis- 
tas. En esta situación se suponía 
que las burguesías coloniales toma
rían la dirección luchando contra 
el feudalismo y el imperialismo, y 
que era el deber de los revoluciona
rios que representaban los intereses 
de las masas darles apoyo en su do
ble lucha. A la victoria seguirían 
la independencia nacional, reformas 
democrático-burguesas y la apertu
ra de una nueva lucha por la revo
lución proletaria socialista.

Donde quiera que se puso en prác
tica este teoría, el resultado fue 
fracaso y en algunos casos desas
tre. China üe mediados de la déca
da del 20 es el ejemplo más sobre
saliente. Chlang Kai-shek y el Kuo- 
mintang, que supuestamente repre
sentaban a la burguesía nacional en 
lucha contra el feudalismo y por la 
independencia, probaron en la práo 
tica ser agentes y aliados del impe
rialismo que se volvió contra sus 
sostenedores comunistas y los ma
sacró en forma masiva. Pero la teo
ría no solamente falló como guia 
de acción. Las expectativas que de
jaba vislumbrár no se realizaron en 
ninguna parte, y su valor explicati
vo ha sido reiteradamente negativa

Desafíos a esta nueva versión de 
la ortodoxia marxista se han desa
rrollado gradualmente d e s d e  dos 
posiciones totalmente diferentes. Des 
pués de sus derrotas de 1927, el 
Partido Comunista chino bajo la di
rección de Mao Tsé-tung se reorga
nizó en el campo y elaboró una 
nueva concepción revolucionarla 
que relegaba a la burguesía nacional 
a un rol de seguidor y reconocía 
que una reforma seria, ya sea de na 
turaleza democrático-burgués o so
cialista, seria posible sólo después de la toma del poder por el partido de
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los obreros y campesinos. Mientras 
esta línea política se llevaba a la 
práctica en China, algunos marxis
tas de occidente estaban trabajando 
sobre una nueva y más adecuada 
teoría del capitalismo-imperialismo 
considerados oomo sistema global, 
con especial énfasis sobre la natura
leza y efectos de las relaciones eco
nómicas imperialistas en las colonias 
subdesarrolladas y dependencias.

La historia de esta evolución inte
lectual tendrá que ser escrita algún 
día: aquí nos contentaremos con 
mencionar dos p i e d r a s  angulares, 
India today, de R. Palme Dutt (1940). 
Political Economy oí growth de Paul 
A. Baran (1957). El libro de Dutt es 
un estudio brillante, muy bien do
cumentado de la ruina económica (y 
social) de India bajo la dominación 
inglesa. Su más serlo defecto es que 
el autor, bajo la influencia de la 
ortodoxia comunista de la década 
del 20 al 30, todavía se imaginaba , 
que la burguesía hindú, a pesar de í 
ser el producto de un largo proceso 
degenerativo, podía jugar un rol 
histórico progresista. Quien haya leí- ! 
do el libro cuando apareció, perma
necerá para siempre consciente del 
impacto devastador del imperialismo fe 
sobre sus víctimas, pero este lector p  
no estará preparado para imaginar 
la tragedia de India independiente 
dirigida por su propia burguesía. El I 
libro de Baran fue tal vez el prime- j 
ro en establecer una teoría general 
de la interrelación dialéctica del de
sarrollo de los países industrializa
dos y el subdesarrollo en las colo
nias y dependencias, y como tal 
produjo una honda impresión en 
muchos jóvenes marxistas, especial
mente en el Tercer Mundo. (1).

Lo que se agrega con todo esto es 
que el complejo de políticas e ideas 
que descansaban en la presunción 
de una esencial similitud entre la 
transición del feudalismo al capita
lismo en Europa Occidental por una 
parte, y la liberación de las colonias 
y dependencias del capitalismo por 
otra —todo este complejo ha sido 
decididamente refutado, tanto prác
tica c om o  teóricamente. Es muy 
prematuro decir que en su lugar se 
ha elaborado una teoría adecuada 
del capitalismo mundial y los me
dios para destruirlo. Pero se ha he
cho un gran progreso, y existen to
das las razones para esperar que el 
objetivo sea alcanzado en un futuro 
no distante.

LA POSICION DE MARX

Marx inicia el Prefacio a la “Cri
tica de la Economía Política” (1859) 
con la siguiente sentencia: "Consi
dero el sistema de la economía bur- 

(Pasa a la pág. 15)
(1) “Para mi el análisis sistemá

tico de Paul Baran sobre el desarro
llo del subdesarrollo como el reverso 
de la moneda del desarrollo bajo el 
capitalismo a escala mundial, abre 
la puerta a la comprensión de la 
historia pasada, presente y. futura 
del mundo”. Estas son las palabras 
de A. Ounder Frank escribiendo pa
ra la edición especial conmemorati
va de homenaje a Baran de Monthly 
Review (marzo de 1955), Frank es 
uno de los más importantes continuadores en este campo.
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DOCO antes de concluir el año 1967, 
el presidente de Guatemala, 

Méndez Montenegro, consignó oficial 
mente que el país había sido “paci
ficado”. Una aparente calma, en
marcada en un manto de medidas 
administrativas sin proyección, pa
recían confirmar sus palabras. Pero 
la realidad presenta un carácter 
marcadamente distinto. Guatemala 
es un país en guerra y los hechos 
lo demuestran.

A partir de su elección, en julio 
de 1966, Méndez Montenegro unió 
su destino a los coroneles que real
mente gobiernan al país por la vía 
del terror desde 1954. La represión 
urdida a través de las agrupaciones 
para militares MANO y NOA —de 
las cuales el mandatario pretende 
lavarse las manos”— se continúa en 
el desencadenamiento de operacio
nes antiguerrilleras en las cuales se 
han empleado más de diez mil sol
dados y que actualmente se man
tienen con intensidad variable me
diante cercos operativos y “rastrilla
jes” por columnas a escala de com
pañías. Esta acción militar —que 
tiene por objetivo liquidar a los fren 
tes guerrilleros ¡ establecidas— ha 
pretendido, por otra parte, tomarse 
civil con los traslados de campesi
nos a los llanos fuertemente custo
diados y los llamados planes de re
ubicación. En las ciudades se prac
tican arrestos nocturnos; hay coti
dianamente “desaparecidos"; asesi
natos y torturas; bloqueo y regis
tros de barriadas enteras. Así eje
cuta Méndez Montenegro el plan de 
“pacificación” acordado con el Es
tado Mayor del Ejército guatemalte
co.

La respuesta del campo revolucio
nario no se ha hecho esperar. Tres 
escenarios recogen su contenido 
esencial: las sierras de Las Minas e 
Izabal y la lucha urbana.

Desde las primeras acciones de 
Bananera y M o r a l e s  hasta Río 
Hondo y Zunzapote, ataques a pe
queños cuarteles y emboscadas de 
aniquilamiento, la guerrilla actuando 
como columna reafirmó sus posibi
lidades, su eficacia operacional e im
pacto en el plano político y de la 
propaganda. La burla de todos los 
cercos, el uso de minas y “caza-bo
bos”, y el alto grado alcanzado en 
materia de organización campesina, 
cracterizan hoy la actividad guerri
llera en su lucha contra la oligar
quía guatemalteca.

En el ámbito urbano, en ciudad 
Guatemala, Zacapa, Escuintla o Hue- 
huetenango, la acción armada de 
las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) 
y del Movimiento Revolucionario 13 
de Noviembre (MR-13) ha golpeado 
con sistemática audacia. En la ca
pital, los policías y agentes represi
vos. radiopatrullas y PM (Policía 
Militar) vigilan en parejas y portan 
carabinas y subametralladoras, aten 
tos a cualquier movimiento. Temen 
que pueda repetirse lo de otras oca
siones. Que dos jóvenes desde una 
motocicleta lancen una granada so
bre un camión militar cargado de 
soldados. El M-2 que surge de una 
bolsa de apariencia inofensiva en 
manos de un joven que acribilla una 
radie-patrulla; o la camioneta de 
uso comercial, desde cuya parte pos
terior se abre fuego contra el auto 
de un alto oficial de los servicios de

inteligencia del ejército.
Esta es la Guatemala de la hora 

actual, no la “reformada" o “pacifi
cada” que infructuosamente han que
rido presentar al mundo Méndez Mon
tenegro, el Departamento de Estado 
y algunos otros interesados con fines 
justificados. Sin embargo, estos años 
de intenso combate no fueron fáci
les: muchos han sido los obstáculos, 
entorpecimientos, errores, traiciones, 
esquemas y concepciones erradas, a 
los que ha habido que enfrentarse.

Recientemente, en enero de este 
año, la Comandancia de las FAR 
anunció el rompimiento con el Par
tido Guatemalteco del Trabajo (Co
munista). Su comandante en Jefe, 
César Montes, dio a conocer días des
pués, una carta ratificando el docu
mento de la Comandancia y puntua
lizando aspectos esenciales. De esta 
formá se rompió con la alta direc
ción del PGT, que durante años qui
so, por todos los medios, utilizar la 
lucha armada en Guatemala como un 
simple instrumento táctico, como fac
tor de “presión armada” para una 
negociación y que, en consonancia, 
practicó todas las medidas posibles 
para sabotear el desarrollo de la gue
rra revolucionaria: limitó con “cuen
tagotas” la ayuda material a los com
batientes, socavó la autoridad de los 
comandantes guerrilleros y de la es
tructura de las FAR y no integró ja 
más al Partdo como tal, y en espe
cial a ninguno de los miembros de 
su comisión política, al proceso de 
lucha armada. Las elecciones de mar
zo de 1966 y la elección del preten
dido reformista Méndez Montenegro, 
desataron abiertamente su posición 
claudicante y su afán por el rejuego 
de la “legalidad democrática y la 
participación electoral”.

EL PAPEL DE VANGUARDIA

El comandante Turcios Lima ya ha
bía advertido en mayo de ese año: 
“El PGT bajo responsabilidad de su 
Comité Central no ha cumplido oon 
su papel de vanguardia...” La situar- 
ción se hacia, para los verdaderos 
revolucionarios, cada vez más insos
tenible; era sólo una cuestión de 
tiempo desembocar en el rompimien
to. Los hechos han cobrado de esta 
manera especial significación para el 
movimiento revolucionario y muy en 
particular para el continente latino
americano.

Por su parte, el documento de rup
tura de la Comandancia de las FAR 
ha resumido la problemática de la 
vanguardia en Guatemala y sus an
tecedentes en los términos siguien
tes: “El PGT sólo ha servido para 
maquillar la falta de dirección mili
tar y política. Desde el punto de vista 
orgánico, el PGT debe ser la vanguar
dia, pero desde el punto de vista de 
la función lo han sido el frente gue
rrillero Edgar Ibarra y el frente 
guerrillero Alejandro de León. La 
vanguardia del movimiento revolucio
nario guatemalteco, desde que se ini
ció la guerra, ha sido la avanzada 
del movimiento guerrillero. En la his
toria de la lucha armada en nuestro 
país, la camarilla dirigente del PGT 
no figura en la vanguardia, no figura 
en las primeras líneas de lucha. Las 
divergencias con aquellos que se que
dan en la mera palabrería política, 
sin probar en la práctica la justeza

de sus puntos de vista, son las diver
gencias cuya solución sería oficioso 
e inútil pretender. Como decía el co
mandante Turcios: “El puesto de van
guardia se conquista en la lucha dia
ria, la dirección se gana a través de 
su acertada ejecución, si no es asi, 
si un partido comunista no sabe cum
plir con su papel, se neutraliza, se 
destruye y otro organismo, otros re
volucionarios con mayor claridad to-. 
marán su papel, llegarán al marxis
mo - leninismo, dirigirán la revolu
ción y formarán un verdadero par
tido comunista”.

La ruptura de la Comandancia de 
las FAR con el PGT es el resultado 
lógico de todo un proceso como lo 
fue igualmente la ruptura del MR-13, 
comandado por Yon Sosa, con los 
trotskistas extranjeros a los que juz
gó en la guerrilla y expulsó física
mente del país el primero de mayo 
de 1966. Como igualmente lógico re
sulta el actual proceso de unidad 
FAR - MR-13 y el cual ya ha registra
do considerables avances prácticos 
de orden militar y político. El pro
ceso ratifica la experiencia, y la Co
mandancia de las FAR ha dicho: "No
sotros ya no podemos hablar de Par
tido, si no es a partir del desarrollo 
de la guerrilla y del ejército popular”.

Se ha roto con el pasado, y el pre
sente y futuro se imponen con clari
dad. En su carta pública del 21 de 
enero de 1968, el Comandante en Jefe 
de las FAR, César Montes, ha preci
sado la situación: “En un momento 
particularmente apremiante para la 
Revolución Guatemalteca, cuando la 
guerra civil alcanza su mayor agu
deza a la vez que la crisis interna 
del movimiento revolucionario llega 
a su climax, los compañeros coman
dante Camilo Sánchez, capitanes Pa
blo Monsanto y Socorro Slcal y los 
tenientes Androcles Hernández y Ra
miro Díaz, jefes guerrilleros del Fren- 
tee Guerrillero' Edgar Ibarra (FGEI) 
y de la Resistencia de la Zona Cen
tral, han asumido la histórica res
ponsabilidad de romper públicamente 
a nombre de las Fuerzas Armadas 
Rebeldes (FAR), toda vinculación or
gánica e ideológica con el Partido 
Guatemalteco del Trabajo (PGT) y 
de constituir la Comandancia de las 
FAR como organismo independiente 
y centralizado. Esta medida, necesa
ria y profundamente revolucionaria 
en su contenido, determinará decisi
vamente la perspectiva y el futuro

desarrollo de la guerra revolucionaria 
que el pueblo guatemalteco libra con
tra  sus opresores. Es upa medida que 
está en la linea de la mejor tradición 
del Frente Guerrillero Edgar Ibarra 
y de todo el movimiento guerrillero 
guatemalteco. Imposibilitado de estar 
presente en el lugar de los hechos, 
me ha tocado no participar con mis 
compañeros en la decisión final de 
esta medida que apruebo en todas 
sus partes e implicaciones y que 
considero, además, imprescindible pa
ra llevar a cabo los reajustes que se 
hacen impostergables a fin de trans
poner, de una vez por todas, la fase 
crónica de incipiente desarrollo gue
rrillero, a la que imperdonablemente 
permitimos que nuestra guerra revo
lucionaria de liberación fuera con
ducida por una equivocada y oportu- 
tunistá línea de orientación general, 
determinada por un gruplto de viejos 
dirigentes del PGT —que hasta hace 
pocos meses lograron influir con su 
política en las filas revolucionarlas- 
y por los errores que nosotros hemos 
cometido”

BALANCE POLITICO - MILITAR

Las experiencias ganadas por las 
fuerzas guerrilleras y combatientes 
urbanos guatemaltecos resultan del 
mayor interés. La casi totalidad de 
los golpes recibidos por los guerrl-1 
lleros y grupos de resistencia —desde 
Monte Sinaí hasta Los Achiotes— re- 
velan que éstos no son el resultado ¡ 
de la eficacia enemiga, de su habili- 
dad operacional, sino que. por el con-1 
trario, los golpes han sido responso- j 
bilidad de los propios revolucionaria | 
negligencias de éstos, y generalmente. 
por un motivo muy concreto: vic
iación de las medidas de seguridad 

Por otro lado, queda claramente, 
establecido el carácter de la revolu- i 
clón guatemalteca, antimperlallsta 7 
socialista. Es el campo y son los cam
pesinos el sector fundamental sobre 
el cual habrá de desarrollarse la re
volución, pasando por la incorpora
ción masiva y activa participación 
de las masas indígenas en el Pr0C*f 
de lucha armada: oakchlqueles, Qui
chés, kekchíes, mames y otros gruF 
menores, que en su conjunto sobre
pasan el cincuenta por ciento de 

(Pasa a pég.
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Guatemala: país
(Viene de la página 10). 
población guatemalteca. Junto a ellos 
están los obreros más avanzados, in- . 
telectuales y estudiantes .revolucio
narios. En este sentido, 'la actual 
composición social de las guerrillas 
y combatientes urbanos confirma ple
namente este análisis. La formación, 
fortalecimiento y desarrollo de las 
bases guerrilleras, del apoyo campe
sino e indígena, alcanzó progresos en 
toda esta etapa en que1 hasta el grado 
de organización militar y político en 
ciertas regiones culminó en el esta- 
vlemlento de aldeas “a lo vietnami
ta”, lo que explica por sí mismo su 
significación. Pascual, quien llegó a 
ser comandante de las FAR, fue fac
tor de primerísima importancia en el 
apoyo indígena hasta que cayó en 
combate. Era de origen cakchiquel. 
Otros ocuparon su lugar.

La lucha urbana aporta, en el caso 
de Guatemala, lecciones de singular 
valor en cuanto al empleo de la ciu
dad dentro de la concepción general 
de la guerra revolucionaria: la co
ordinación entre unidades de resis
tencia y de éstas con las fuerzas 
guerrilleras en determinadas accio
nes; la organización de redes clan
destinas, canales de comunicación, 
propaganda y tareas logísticas; los 
atentados y ajusticiamientos de per- 
soneros del régimen, norteamerica
nos y comisionados militares; la prác
tica creciente del sabotaje realizado 
con explosivos y componentes incen
diarios contra objetivos diversos; los 
secuestros para la obtención de fon-

en guerra
dos con fines políticos; y frecuentes 
ataques contra radio-patrullas, trans 
portes militares y. pequeñas estacio
nes de policía en localidades del in
superiores y al verse acosado prefirió 
arrebatarse la vida al grito de: “¡Así 
mueren los hombres de las FAR!”; 
también la resistencia, hasta el fin, 
del viejo Loarca, ex coronel y diri
gente del MR-13, protegiendo la hui
da de sus compañeros frente a una 
numerosa fuerza enemiga. Los cam
pesinos, blancos, ladinos e indígenas, 
tampoco olvidarán a los que cayeron, 
entre ellos: Chacón, San Juan Edgar 
Ibarra, Trejo...

Pero el pueblo guatemalteco tam
poco olvida que todas y cada una de 
las promesas hechas por el MR-13 y 
las FAR han sido cumplidas: el bom
bardeo con morteros al cuartel “Guar- 
terior del país. La utilización de dis
fraces por parte de los combatientes 
urbanos ha creado un perenne des
concierto entre las fuerzas represivas, 
quienes desconfian lo mismo de una 
sotana que de un uniforme militar.

EN EL “ANO DE LAS GUERRILLAS”

Esta es la primera parte de la jo
ven historia de la revolución guate
malteca. Han caído los heroicos com
batientes Alejandro de León, Turcios 
Lima, Leonardo Castillo y cientos 
más. El pueblo de la capital no podrá 
olvidar jamás a aquel joven que hace

un tiempo se batió contra fuerzas 
dia de Honor” —principal instalación 
militar del país— y, al Aeropuerto 
“La Aurora”, en represalia a los bom 
bárdeos contra las zonas campesinas. 
Los ajusticiamientos del torturado 
“Siete Litros”, de los coroneles Oliva 
Valdés y Porfirio del Cid. La reivin
dicación de las tierras de “El Rico” 
para los campesinos. En este año, 
bautizado por las FAR como “Año 
de las Guerrillas", las unidades de 
resistencia urbana y las fuerzas gue
rrilleras se han reagrüpado y rees
tructurado. Las primeras acciones 
han tenido por escenario la ciudad 
capital y son abatidos oficiales norte
americanos y del régimen, personeros 
gubernamentales y agentes represi
vos. El sabotaje ha llagado a incomu
nicar la capital con el resto del mun
do por varios días.. Los ataques a ra
dio - patrulláis se suceden con fre
cuencia.

En lo que respecta al movimiento 
guerrillero, las FAR han afirmado: 
“En estas condiciones se plantea la 
constitución de la comandancia única 
y la concentracion.de todos los efec
tivos de las Fuerzas Armadas Rebel
des para formar el ejército popular”.

He aquí el lineamiento estratégico. 
Las guerrillas han comenzado a con
centrar sus fuerzas y se fortalecen, 
preparan las nuevas acciones, res
pondiendo a una óptica definitiva y 
tajante de la guerra revolucionaria 
como guía estratégica para la toma 
del poder y lai realización de la re
volución que liberará para siempre a 
Guatemala; Nuevas Zunzapotes es
tremecerán al país, desde Izabal has
ta Huehuetenango, de Las Minas a 
Escuintla, en un camino largo, nada 
fácil, pero seguro. En un único án
gulo de tiro.

Las cifras de un 
continente explotado
—América Latina proporciona 60% 

de todas las importaciones nor
teamericanas de petróleo crudo; 
100% de bananas; 87% de café; 
73% de azúcar; 50% de cacao; 
40% de todos los minórales es
tratégicos.

—Es un continente donde el 0.1% 
de los propietarios detentan el 
62.5% de la superficie laborable, 
incluyéndose los monopolios ex
tranjeros.

—Donde más del 63% de todas las 
inversiones acumuladas y el 32.4 
por ciento de las inversiones di
rectas en el sector petrolero son 
norteamericanas; en la indus
tria química sólo el consorcio 
Dupont tiene invertidos más de 
95 millones de dólares.

—América Latina produjo a EE. 
UU. una utilidad de 1.261 millo
nes de dólares por inversiones 
directas en 1966 y sólo se rein
virtieron 299 millones.

—Tiene un promedio de desem
pleo de 13.8% para 97% de la 
población laboral; analfabetis
mo: 34.1% para 98% de la po
blación ; mortalidad i n-f a n t i 1; 
mueren 107 niños de cada mil 
que nacen vivos.

—Entre 1809 y 1966 ha sido objeto 
de 86 intervenciones por parte 
de Estados Unidos.

LA  O LIG A R Q U IA  Y  EL N U EVO  G AB IN ETE
(Viene de la página 2).
entrevistó, en el mes de febrero, con el Presi
dente Jonhson y el Vicepresidente Humphrey 
de' Estados Unidos.,

Este organismo es el asesor económico de la 
O.E.A. y lio preside —a nivel interamerica
no— nada .menos que el brasileño Roberto Cam
pos, el ideólogo y ejecutor de la política entre- 
guista de la dictadura de Castelo Branco.

Préside el Directorio del Banco Mercantil 
(Panorama B. 1966) y junto a él figura el ex- 
Ministro Dr. Enrique Véscobi.

De acuerdo a los informes del Ministerio de 
Hacienda ya aludidos, figura —1959— en el 
Directorio de establecimiento rural El Alba S A. 
con Jorge y Alberto Basso Stajano (uno de 
ellos integró, anteriormente, el Directorio del 
Banco de Crédito) y en e l. Directorio de Do
mingo Basso S.A.

El Sr. Venancio Flores en el Ministerio de 
Hacienda.

No conocemos vinculaciones financieras del 
ex-Parlamentario de la Unión Cívica, que es
tá casado con María Elena Ferrés Terra, miem
bro de la familia Ferrés con muy importantes 
intereses en tierras, banca, industrias, etc. (el 
grupo registra en Catastro y en 1960 unas 20 
mil hás.; además, Bernardo Ferrés integra el 
Directorio de UBUR —Unión de Bancos—, 
S.U. de Esmaltado, etc.).

Para subsecretario de esta cartera fue desig
nado el Sr. Joaquín Secco García, Secretario 
del Directorio del Banco de Cobranzas que pre 
side el Dr. Juan V. Chiarino y que integra An
tonio F. Braga Salvañach (mientras Julio F. 
Braga Salvañach, integra el Directorio del Ban
co Comercial).

Veamos ahora los Ministros que ya estaban 
en el gabinete.

Como lo explicáramos en IZQUIERDA — 
H  8—, el Dr. César Charlone^es notoria figura 
de la banca privada, fundador y presidente, du
rante años, del Banco Internacional, miembro 
del Directorio de EIFCSA y, hasta el instante 
de ser designado Ministro, del Directorio de 
Editores “La Mañana” y “El Diario”).

Pero es sabido que el grupo mayoritario de 
Sociedad de Editores Uruguaya es el de los Pe-

llegrini - Giampietro (Doménico y . Gaetano) 
que, a su vez, controlan Sociedad de Bancos 
(fusión del Banco del Trabajo Italo-Americano 
y del Banco de Galicia).

Su actual Directorio lo preside el Dr. Augus
to César B'ado, ex-Ministro terrista y vinculado 
a los grupos Bunge y Bom y Bemberg (1960). 
También figuran en él los Dres. Roberto y Jor
ge Zerbino Cavajani, relacionados con Stever- 
lynk en Oyama S.A. y con significativos intere
ses en la banca, la industria y la tierra.

En el Consejo Técnico Económico de Socie
dad de Bancos figura F. Arturo Costas, miem
bro del Directorio de Ferrosmalt junto con el 
Ministro Serrato.

El Dr. Carlos Manini Ríos, cuya designación 
para presidir el Banco de la República está e’n 
trámite, pertenece a una familia con intereses 
importantes en Sociedad de Editores (y, por 
ende, asociada a los Pellegrini - Giampietro) y, 
además en tierras (el grupo registra en Catas
tro (1960), más de 10 mil hás.
El Arquitecto Walter Pintos Risso en el Minis
terio de Obras Públicas.

Además, de integrar, por supuesto, la empre
sa de construcción que lleva su nombre, figura 
como vice-Presidente del Directorio de Horacio 
Torrendell S.A. (hasta que esta empresa era 
incluida en “Panorama Bursátil de la Bolsa de 
Valores (1964).

CONCLUSIONES

De ésta impresionante, aunque parcial e in
completa descripción de la maraña de intereses 
que se condensan en el actual gabinete, surgen 
algunas conclusiones de trascendencia.

1) Es un gabinete de latifundistas y ban
queros; nadie puede dudarlo.

Y son, precisamente, los latifundistas y los 
banqueros quienes más se benefician con las' 
devaluaciones monetarias y demás Ítems de la 
receta del Fondo Monetario Internacional.

2) En la corta vida de poco más de un año, 
el gobierno colorado ha “quemado” muchos di
rigentes en los puestos difíciles del gabinete.

En ese desarrollo se advierte la tendencia de

que nombres relevantes de los cuadros ejecuti
vos de la oligarquía, desplacen a los políticos 
en los mandos.

En este elenco figuran hombres de notoria 
capacidad y de los más ricos y estrechamente 
asociados al capital extranjero que existen en 
el país.

A medida que la tormenta arrecia la oligar
quía se desprende de los intermediarios, de los 
“políticos cbrruptos”, que ella misma ha contri
buido a desprestigiar con su prédica y “agarra 
la manija” de la conducción gubernamental di
rectamente.

El Dr. Pereira Reverbel —Presidente del Di
rectorio de UTE— intentó justificar el fenó
meno, expresando que se eligieron hombres que 
han triunfado en.Ja actividad privada. Pero es 
que el triunfo eré la actividad de estos hombres 
—latifundio,y- banca— es a expensas de las ne
cesidades naciohaleS y populares.

¿Cuando este equipo se “queme”, qué pasa
rá? ¿Está dispuesta la. clase dominante a des
monetizar a sus mejores leaders en esta carrera 
perdida contra la crisis? No es ese el compor
tamiento histórico de las clases explotadoras 
y la experiencia demuestra que cuando ellas 
arriban a este punto, no tienen otra salida' ul
terior que la dictadura.

3 ) ' Como tan claramente lo explica Alberto 
Couriel en su último artículo, este es el gabi
nete de la congelación de salarios.

Que nos perdonen el mal pensamiento, pero 
la ubicación de Manuel Flores Mora en el Mi
nisterio de Trabajo y Previsión Social tiene to
do ei aspecto de una artera maniobra para des
ligarse, bonitamente, de otro político, enfren
tándolo directamente con la protesta de los tra
bajadores.

4) Este es un gabinete sin respaldo parla
mentario, y lo que es más grave, sin opinión 
popular, ni siquiera partidaria. Su destino es la 
inestabilidad y un^ conducta de gobierno al 
margen del Poder Legislativo y apoyado en la 
represión.

5) En suma, el nuevo gabinete es el sínto
ma de futuras tempestades, de un ahondamien
to, indudable, de la lucha de clases en el Uru
guay.
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C H I L E

Más huelgas y penetración extranjera

SANTIAGO. — Los movi
mientos huelguísticos se 

ampliaron esta semana, con 
el paro del personal de Líneas 
Aéreas Chilenas (mecánicos y 
empleados administrativos) y 
de los mecánicos de la com
pañía de transportes colecti
vos Estatales. También los 
trabajadores de la Empresa 
Nacional del Petróleo se ma
nifestaron a favor de la huel
ga, reclamando 35% de au
mentos. En el edificio del Se
nado sigue la dramática huel
ga de hambre de doce fun
cionarios postales. En el cam
po económico, dos hechos ocu
rridos recientemente colocan 
en primer plano el problema 
de la caudalosa penetración 
de los monopolios extranjeros 
en Chile.

SOLIVIA

¿Y eso...?
PAZ. — El general Re- 

né Barrientos confirmó 
que piensa pedir nada me
nos que cien millones de 
dólares a la Unión Sovié
tica para sus planes de 
desarrollo. Dijo que en el 
mundo occidental no en
cuentra facilidades de prés
tamo y se vuelca, por ello, 
hacia los soviéticos. En los 
medios políticos y popula
res de Bolivia existe gran 
interés en conocer la con
testación de los rusos, fren
te a un pedido que, si es 
atendido, sólo serviría para 
consolidar una dictadura 
ferozmente antipopular y 
represiva, enfrentada ya a 
dificultades insuperables.

Uno de ellos revela que la 
Bethlehen Steel Corporation, 
de Estados Unidos, uno de los 
grandes consorcios mundiales 
del hierro y el acero, acaba 
de comprar a la Cerro Cor
poration, también norteame
ricana, sus derechos y accio
nes en la Compañía Minera 
Andina. Esta última es una 
sociedad mixta de la Cerro 
Corporation y el Estado chi
leno, destinada a explotar el 
mineral de cobre “Río Blan
co”, ubicado en el norte del 
país. La alianza fue concre
tada por el actual régimen de 
la Democracia Cristiana (D. 
C.).

La venta concertada entre 
ambos consorcios yanquis, con 
el beneplácito del presidente 
Eduardo Frei, permite a la 
Bethlehen Steel Corp. propie
taria en Chile de yacimientos 
de hierro, penetrar también 
en el cobre chileno.

El segundo hecho alude a la 
Fhelps Dodge Co. Uno de los 
consorcios i ndus t r i a l es  del 
grupo Morgan que concretó 
recientemente la compra de 
“Cobre Cerrillos”, la segunda 
manufacturera más importan
te de Chile.

La Fhelps Dodge Co. tiene 
numerosas inversiones en ese 
país, especialmente en la com
pañía de Acero del Pacífico, 
dueña de la gran usina “Hua- 
chipato”.

Según reveló la Central Uni
ca de Trabajadores, los inver
sionistas extranjeros elevaron 
sus utilidades en Chile de 61 
millones de dólares en 1964, 
a 139 millones en 1967, perío
do que corresponde a los tres 
primeros años del gobierno de 
la Democracia Cristiana, (P. 
Latina)

Vea nota exclusiva en pág. 7. 
¿Lleva a Chile hacia el caos?

C U B A

Exportación de carnes
I ONDRES. — Ha t e n i d o  

franca aceptación la car
ne cubana que se ha puesto 
a la venta esta semana. Se 
traja de las primeras 200 to
neladas de carnes importadas 
de Cuba —que, en pocos años, 
pasa de importador a expor
tador de ese producto—, com
pradas por Inglaterra. Como 
no hay aftosa en Cuba y, ade
más, la amas de casa ingle
sas recibieron con agrado el 
producto cubano, Gran Bre
taña ha negociado la impor
tación de 250 toneladas más 
de carne de vacuno producida 
en Cuba.

Más petróleo
|^A HABANA. — Entró en 

producción el sexto pozo 
de petróleo que se perfora en 
Guanabo, a 25 kilómetros de 
La Habana. El ente estatal 
inicia la séptima perforación. 
No se conocen datos de pro
ducción del pozo número 6, 
pero se ha dicho que tiene, 
como los anteriores, buenas 

características.

Brasil: y Argentina: un 
1.° de Mayo de nuevo tipo

CN Brasil y Argentina, el primero de Mayo tuvo un aspecto i
totalmente distinto al de los años anteriores.
Verdaderas batallas campales se produjeron en Buenos Al- 

res y Tucumán y también se registraron incidencias con la 
policía en Rosario y otras ciudades argentinas. Las manlfes- 
taciones fueron, casi todas, promovidas por la CGT oposito- | 
ra, con la adhesión de otros sectores 'del pueblo. Decenas de 
miles de obreros desfilaron por las calles, al grito de “Viva 
la CGT argentina, sin entregas y sin gorilas”. En carteles en 
Buenos Aires se leía: “Por un 1? de Mayo sin colaboracionis
mo. Preferimos honra sin sindicatos, pero no sindicatos sin 
honra”.

El gobierno desencadenó una represión brutal contra la 
concentración de .San Justo, usando carros de asalto, jeeps, ! 
patrulleros, autobombas, infantería, caballería, policías a ca
ballo, especialistas de la división perros, además de centena
res de agentes uniformados y de civil. Hubo decenas de he- j 
ridos, inclusive mujeres y niños y centenares de detenidos; 
éstos fueron asistidos por más de veinte abogados, que se pre- ¡ 
sentaron voluntariamente a las comisarías.

Uno de los incidentes más brutales ocurrió con el líder 
socialista Juan Carlos Coral, diputado nacional hasta el cié- i 
rre del Parlamento. Coral se encontraba en el local donde se ! 
produjeron los incidentes y protestó contra la policía, que cas- | 
tigaba salvajemente'a una mujer. Los soldados atacaron a Co
ral, golpeándole brutalmente y llevándolo preso, a pesar de su 
valiente resistencia.

En Tucumán, la represión fue de extrema violencia. Des- 
delasvísperas del 19 de Mayo la situación era tensa. El 1?, | 
más de mil soldados frustraron una procesión que intentaba 
recorrer las calles de Bella Vista, luego de una misa por San I 
José Obrero. La imagen sufrió el impacto de una bomba'de ¡ 
gas. Hubo decenas de heridos, entre ellos un cura. 32 perso- I 
ñas fuerbn detenidas, figurando en la relación los lideres sin- I 
dicales Scipione y Peppe, de la CGT.

En otras partes de Argentina ocurrieron hechos de menor | 
entidad, pero todos ellos revelaron del nuevo estadó de es
píritu que domina las amplias masas populares y obreras del ; 
país frente a la dictadura militar.

LOS ACONTECIMIENTOS DE BRASIL

No menos importantes fueron los hechos en Brasil. Por 
primera vez desde que se instaló la dictadura militar, las ma
nifestaciones del primero de mayo tomaron un carácter com
batiente. Los sindicatos y sus federaciones publicaron docu
mentos en los cuales se llama á los trabajadores a luchar con
tra la política de hambreamiento salarial y contra todas las 
medidas discriminatorias, reclamando elecciones libres y direc
tas y amnistía general.

La Concentración en Río de Janeiro transcurrió tranquila, 
a pesar de la movilización policial y el régimen de alerta de 
las unidades del Primer Ejército. El hecho más grave tuvo lu
gar en San Pablo. El gobernador del Estado, Abreu Sodré, no 
pudo hablar, siendo abucheado y apedreado cuando intentaba 
subir al estrado. Protegido por un pelotón de soldados con
siguió abandonar el local, refugiándose en la Catedral, que 
queda cerca, después de recibir una pedrada que le hirió en 
el rostro. Otros secretarios de Estado fueron igualmente lesio
nados.

El pueblo tomó la plaza por largo rato, los discursos se 
sucedieron y, después de concluido el mitin fue quemada la 
plataforma. Agencias de bancos y sociedades norteamericanas 
fueron atacadas por la multitud.

El Gobernador había sido advertido del estado de espíri
tu del pueblo, pero dijo que la revuelta no era contra el ré
gimen, sino contra algunos de sus dirigentes, entre los cua< 
les, obviamente, no se incluía. Los resultados le habrán con
vencido de que el pueblo odia a la dictadura y a todo el que 
la representa.

Intentando tranquilizar la situación, el gobierno federé 
concedió un aumento parcial de salarios del 10 por ciento, ¿1 
fra absolutamente inferior a la elevación del costo de vida.

Malvinas y  Belice, a la hora del ocaso del Imperio Británico?
|TL viaje de la reina de Inglaterra 

a América del Sur seria aplaza
da si antes no hay arreglo en el di- 
íerendo de Las Malvinas. Observado
res diplomáticos de Londres opinan 
que el gobierno laborista ya habría 
acordado devolver las islas a la Ar
gentina, si la oposición de 2.500 de 
sus habitantes, de habla y filiación 
británica y que se oponen a la solu
ción, no encontrase un sólido apoyo 
en el Partido Conservador y en parte 
de la prensa inglesa. Algunos diarios 
británicos dicen que están de acuer
do (con la restitución de las Malvi
nas al gobierno de Buenos Aires, pe
ro exigen, antes, un plebiscito que 
ellos saben, de antemano que no se
rá favorable.

Ese no es el único problema del 
decadente imperio en nuestro con
tiente. Las Bermudas han estado su
mamente agitadas y los ingleses tu
vieron que mandar una compañía de 
marinos para arbitrar las complica
ciones de la política doméstica. Pero 
Belice sigue siendo el más agudo do
lor de cabeza.

EL PROBLEMA _DE BELICE

Este territorio de 22.965 kilóme
tros cuadrados y 110 mil habitantes, 
está ocupado por Gran Bretaña ha
ce más de un siglo, desde que, en 
1838, Guatemala se ha vuelto un 
país independiente. Ha sido uno de 
los mayores abastecedores de made
ras de Inglaterra, con una aprecia
ble producción de azúcar y cítricos. 
Además, ahora hay superproducción 
mundial o subconsumo de azúcar, 
Gran Bretaña tiene otras fuentes de 
abasto de cítricos y las reservas fo
restales fueron liquidadas.

Inglaterra no tiene así, mayores 
intereses económicos en Belice, que, 
aún ahora, le cuesta más de un mi
llón de. dólares al año, como ayuda 
presupuestal. Su dependencia mili
tar de Estados Unidos y la supervi
vencia de otros puntos de apoyo pa
ra su flota en el Caribe y las Anti
llas pueden permitir al gobierno bri
tánico la aparente generosidad en 
Belice...

Además, la cosa allí se complica. 
Los ingleses han fomentado, siem
pre, un nacionalismo artificial, ide 
fondo antiguatemalteco, que ahora 
produce sus frutos. Los dos partidos 
más importantes del territorio: el 
Partido Unido del Pueblo, cuyo líder 
es G,eorge Brice, ,el actual primer 
ministro del gobierno “autónomo” 
(desde el 64, Inglaterra ha concedi
do ciertas prerrogativas de autogo
bierno), el Partido de la Independen
cia Nacional, del cual es jefe el se
ñor Goltison, defienden el estatuto 
de independencia total y no la rein
corporación a Guatemala. El gobier
no guatemalteco sostiene que Belice 
no tiene condiciones económicas para 
la independencia y que la reunifica
ción sería el camino más acertado 
y lógico.

UN MEDIADOR YANQUI
El asunto está, ahora, pendiente de 

una decisión arbitral. El abogado 
norteamericano B. W. Webster ha si

do designado mediador, con el asen
timiento de Inglaterra, Guatemala y 
el gobierno de Belice. Según se sa
be, su fallo fue a favor de la inde
pendencia, persistiendo lazos con In
glaterra y desarrolándose la integra
ción económica con Guatemala. Co
mo en Malvinas, los ingleses abo
gan por un plebiscito, solución que 
no agrada al gobierno de Guatemala, 
que sabe que con un siglo de ocupa
ción y todos los factores de poder 
en las manos de sus amigos y asocia 
dos, el punto de vista de Inglaterra 
vencería tranquilamente al referendo.

México tendría, asimismo, sus rei
vindicaciones sobre Belice y cuesta 
creer que los yanquis, que se consi
deran los tutores de Latinoamérica, 
sobre todo en la zona del Caribe 
—con la gloriosa excepción de Cu
ba—, no tengan algo que decir so
bre la solución final de uno de los 
tantos epiisodios de Invasión, con
quista y piratería que las potencias 
imperialistas han protagonizado efl 
nuestras tierras.
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Posición de Vietnam en las conversaciones de París

EE.UU. debe cesar los 
s ataques y dejar a los 

vietnamitas el arreglo 
de sus problemas

£L 3 de abril, el gobierno de Vietnam Norte hizo pública 
su posición frente a la suspensión parcial de los bom

bardeos determinada por el presidente Lindon Johnson. Por 
su importancia histórica y por configurar lo que debe ser la 
actitud de la delegación vietnamita en las conversaciones de 
París consideramos oportuno publicar íntegro el documento, 
cuyo texto es el siguiente:

"Hace más de diez años que los imperialistas americanos 
violaron desvergonzadamente los Acuerdos de Ginebra de 1954 
sobre Vietnam, se dedicaron a aplicar una política de inter
vención y agresión e hicieron la guerra al pueblo vietnamita. 
Su objetivo es perpetuar la división de Vietnam y transfor
mar el Sur en una nueva colonia y una base militar ameri
cana. La población del Vietnam Sur, unida como un solo hom
bre, se alzó*en una lucha decidida para defender sus derechos 
esenciales como nación. Desde 1965, para salvarse de su derrota 
en Vietnam del Sur, los Estados Unidos introdujeron, masiva
mente, tropas expedicionarias americanas, para producir una 
“guerra localizada” en el Sur. Al mismo tiempo, desencade
naron una guerra de destrucción contra la República de Viet
nam del Norte. Ellos han cometido, así, un crimen de agresión 
de una barbarie inaudita contra todo el pueblo vietnamita. La 
heroica población sudvietnamita, "bajo la talentosa dirección 
del F.N.L. de Vietnam del Sur, ha combatido con una va
lentía sublime, frustrando, sucesivamente, todos los designios 
y maniobras crueles y pérfidas de los imperialistas americanos, 
y obtenido grandes victorias. La ofensiva y el alzamiento de 
las fuerzas armadas y la población de Vietnam del- Sur, en el 
comienzo del año, asestaron a los agresores americanos y a sus 
agentes un golpe mortal. Nada podrá salvar del desmorona
miento la administración y el ejército fantoches, puntos de 
apoyo del neocolonialismo americano en el Vietnam del Sur. 
Nada podrá salvar a los agresores americanos de una derrota 
total.

POR QUE COMIENZAN LAS CONVERSACIONES

La valiente población de Vietnam Norte, determinada a ha
cer fracasar la guerra de destrucción de los imperialistas ame
ricanos, y para defender su soberanía y su territorio, han infli
gido merecidos golpes a los agresores americanos. El combate 
del pueblo vietnamita por la independencia y la libertad entró 
en un nuevo período: la derrota americana ya es evidente. Los 
Estados Unidos deben cesar su guerra de agresión a Vietnam, 
retirar de Vietnam del Sur todas las tropas americanas y sa
télites y dejar que el pueblo vietnamita arregle, él mismo, sus 
asuntos. Los cuatro puntos del gobierno de la R.D.V. y el 
programa político del F.N.L. de Vietnam del Sur constituyen 
la posición de independencia y de paz del pueblo vietnamita. 
Esa posición es la expresión de los principios fundamentales 
y las cláusulas esenciales de los Acuerdos de Ginebra de 1954 
sobre el Vietnam. y constituye la base correcta para una so
lución política del problema vietnamita. “Las conversaciones 
entre la República Democrática de Vietnam y los Estados Uni
dos comenzarán tan pronto los Estados Unidos hayan demos
trado la realidad de la cesación incondicional de los bom
bardeos y de todo acto de guerra contra la R.D.V.”

Esa correcta posición y esa actitud de buena voluntad del 
gobierno de la R.D.V. han recibido la aprobación y el apoyo 
de amplios sectores de la opinión mundial. Los pueblos amantes 
de la paz y la justicia, de los cinco continentes, exigen que 
los Estados Unidos contesten a esa reivindicación razonable 
y lógica del gobierno de la R.D.V.,  en el sentido de que cesen, 
definitivamente e incondicionalmente, los bombardeos y todo 
otro acto de guerra contra la R.t>.V. y que pongan fin a la

LOS FR A N C ES ES LU C H A N  CO N TRA 
EL ANACRONISMO Y  L A  POLICIA
£N París, miles de estudiantes ocuparon el Barrio Latino

y durante más de diez horas lucharon con la policía. 
El saldo fue de 800 heridos, 500 detenidos y múltiples des
trozos y barricadas en las calles del tradicional “quar- 
ler” de los intelectuales, bohemios y estudiantes. El martes 
y miércoles pasados se produjeron nuevas manifestacio
nes, aunque ahora con la participación del pueblo que, 
de este modo, se solidarizó con los estudiantes, También 
más de mil profesores universitarios y liccales marcharon 
por las calles en apoyo de los estudiantes universitarios, 
produciéndose nuevos choques con la policía. Y la famosa 
Sorbona fue cerrada por primera vez en su milenaria 
historia.

Los jóvenes estudiantes protestan contra el arcaísmo 
de la Universidad francesa y el carácter conservador de 
las instituciones políticas de la República, o sea que están 
contra la gran contradicción del Gral. de Gaulle que pro
clama una política exterior progresista mientras mantiene 
al país dentro de un sistema arcaico que da la espalda 
a las reivindicaciones populares.

A este 1968, año de luchas bajo las inspiraciones y 
consignas de la revolución de nuestro tiempo sólo faltaba 
la contribución de la juventud francesa.

agresión contra Vietnam. Ultimamente, frente a la situación 
extremadamente crítica y sin salida de los Estados Unidos en 
Vietnam del Sur, frente al evidente fracaso de la guerra de 
destrucción en el Norte, a las grandes dificultades políticas, 
sociales y. financieras resultantes de la guerra de agresión a 
Vietnam y, en consecuencia, de la presión siempre más fuerte 
de la opinión mundial y de la opinión progresista americana, 
el presidente Johnson tuvo que anunciar un “bombardeo limi
tado” de Vietnam del Norte.

“UNA MANIOBRA PERFIDA”
Eso es, en sí mismo, un fracaso y también una maniobra 

pérfida del gobierno americano, que intenta apaciguar la opi
nión pública. De hecho, el gobierno de Estados Unidos sigue 
enviando refuerzos americanos a Vietnam del Sur, se empeña 
en reforzar el ejército fantoche y solicita créditos suplemen
tarios para continuar la guerra de agresión a Vietnam. Con
cretamente, los Estados Unidos continúan bombardeando una 
importante parte del territorio de la R.D.V., del paralelo 17 
al 20, y se rehúsan a cesar incondicionalmente los bombardeos 
y todo otro acto de guerra sobre el territorio de la R.D.V.

Quedó claramente demostrado que el gobierno de los Es
tados Unidos no ha contestado seria y plenamente las exigen
cias legítimas del gobierno de la R.D.V., de la opinión pro
gresista americana y de la opinión mundial. Por su parte, el 
gobierno de Hanoi se declara pronto a designar su represen
tante para tomar contacto con un representante de los Estados 
Unidos, con vistas a determinar la cesación incondicional de 
los bombardeos y de todo otro acto de guerra, contra la Repú
blica Democrática del Vietnam, a fin de que las conversaciones 
puedan comenzar.

Mientras los Estados Unidos sigan su agresión contra Viet
nam, el pueblo vietnamita, contestando al llamamiento sagrado 
del presidente Ho Chi-minh, está determinado a combatir 
hasta la victoria final, para defender el Norte y liberar al Sur, 
encaminarse para la reunificación de la Patria y contribuir 
así, para salvaguardia de la paz en Indochina, en el Sudeste 
asiático y en el mundo.

El gobierno de la R.D.V. dirige un amplio llamamiento 
a los gobiernos y pueblos de los países socialistas hermanos, 
de los países amantes de la paz en todo el mundo, y al pueblo 
progresista de los Estados Unidos para que sosténgan, aún 
más vigorosamente, la lucha justa y la correcta posición del 
pueblo vietnamita y del gobierno de la República Democrática 
de Vietnam.”

LAS NEGOCIACIONES DE PARIS

Por lo menos 2.000 corresponsales —450 americanos— se 
encuentran en París para el inicio 'de las conversaciones pre
liminares entre norteamericanos y vietnamitas. La delegación 
de Estados Unidos, que asesorará al plenipotenciario Averrell 
Harrimann fue precedida por el desembarco en Orly de 30 tone
ladas de material electrónico para las comunicaciones .El de
legado d.e Hanoi es Xuan Thuy, un periodista de 56 años, revo
lucionario 'desde los 15, cuando se alistó en las filas de lucha 
de Ho Chi-mln. Es un diplomático competente y con experien
cia sobre asuntos mundiales. Enfrentará a Harrimann, un mag
nate de los ferrocarriles de Estados Unidos, considerado un 
negociador hábil, igualmente conciente de su posición de clase.

Las entrevistas se celebraron en el Centro Internacional 
de Conferencias, en París, a algunas cuadras del Arco, del 
Triunfo. La elección de París es doblemente expresiva para el 
Vietnam: confirma la posición independiente del gobierno del 
general De Gaulle y presta un homenaje a la opinión pública 
europea que da respaldo cada vez mayor a la causa vietnamita.

La posición de Vietnam se traduce en el documento que 
publicamos arriba y, a no ser en pormenores secundarios, no 
se debe esperar que cambien sus términos esenciales, claros, 
y justos.

izquierda-

L A  URSS 
Y  LO S CAMBIOS 
EN  LA S  DEMOCRACIAS 
PO PULARES

pRAGA Y MOSCU. — La 
única base para las es

peculaciones sobre una even
tual crisis en la: relaciones 
ruso - checas es la redacción 
del comunicado oficial de Mos
cú que no habla de “completa 
unidad de puntos de vista”, 
sino de “intercambio de opi
niones”. Esos términos fueron 
más o (menos los mismos usa
dos en ocasión de la reunión 
cubano - soviética que, según 
todo indica, no condujo a una 
apreciación unánime de los 
asuntos tratados.

El comunicado de Moscú si
guió a la reunión de alto ni
vel en la que participaron los 
máximos dirigentes soviéticos 
y una delegación de Checos
lovaquia del mismo rango, a 
cuyo frente estuvo el mismo 
secretario del PC, Dubcek. El 
documento señala la “deter
minación de desarrollar las 
relaciones de amistad y co
operación multilateral” entre 
los dos países y subraya que 
todo se hará “sobre la base 
del marxismo - leninismo y el 
interés del proletariado uni
versal”.

Los rumbos del nuevo go
bierno checo preocupan a la 
Unión Soviética, pero no se 
cree que sean capaces de ge
nerar una crisis seria entre 
los dos países. Hay, en con
trapartida, riesgo grande de 
un deterioro de relaciones po
líticas, por lo menos con dos 
países socialistas: la Repúbli
ca Democrática Alemana y 
Polonia. Un periódico de Var- 
sovia, “Zycie Warsewv” sal:ó 
de su habitual discreción pa
ra hablar expresamente de los 
cambios checos, diciendo aue 
“la tesis de que sucesos in
quietantes acompañan sanos 
acontecimientos en Checoslo
vaquia no es mera invención 
de observadores excesivamen
te cuidadosos” y que “al m;s- 
mo tiempo que los cambios 
positivos, se han revelado vo
ces antisocialistas, que sugie
ren un paso atrás en algunos 
principios básicos”.

Es posible aue los checos ya 
hubieran contestado, con anti
cipación esos reuroches. cuan
do el diario oficial del Partido 
Comunista, el “Rude Pravo”, 
dijo que “nadie puede señalar 
a un partido cuál es y cuál 
no es su deber internacional”.

Esas dificultades p o d r á n  
crecer, a raíz de las mani
festaciones de fin de semana 
en Praga, cuando una nutrida 
multitud aprobó un mensaje 
a Gomulka. pidiéndole que ce
se la “brutal sunresión de las 
demandas estudiantiles”, al 
mismo tiemno aue lo acusa
ban de antisemitismo.

Manteniéndose al margen 
de esos choques, Moscú puede 
tener una posición de arbi
traje. Pero es aún temprano 
para avaluar adecuadamente 
todo lo que sucede en los paí
ses socialistas del este eu
ropeo. animados por lo aue se 
considera —en la hipótesis 
menos grave—, la búsaueda dé 
“un camino nacional hacia el 
socialismo”.
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E s c r i b e :  S e r g i o  A r a n d a

(*) El economista chileno Sergio 
Aranda, especializado en cuestiones 
agrarias, trabajó largo tiempo en 
Cuba, desempeñándose en el INRA 
Conoció de cerca al Comandante Er
nesto Guevara, De regreso a nuestro 
pais, Aranda tuvo oportunidad de 
describir la personalidad humana y 
política del Che en un acto que se 
efectuó en el Centro de Estudios So
cialistas (CENDIS), De la exposición 
de Aranda, FF temió algunos párra
fos textuales que se publican en estas 
páginas.

ETS bastante difícil, si no imposible, 
que podamos añadir algo nuevo 

a todo) lo que se ha dicho o escrito 
sobre el Che. Sin embargo, no es el 
objeto que tratemos de allegar nue
vos antecedentes sobre su vida, su 
pensamiento o su obra. Lo que nos 
mueve es el esfuerzo para tratar de 
mantener viva su actitud, su entere
za, su valor, su ejemplo. Así, rendi
mos tributo, no sólo al hombre que 
pereció en la lucha por ganar un 
mundo mejor, sino —sobre todo— al 
hombre que señala un camino: el ca
mino que deben recorrer los pueblos 
aún no liberados.

El Che es un producto de la época, 
de nuestra época. Joven, lleno de in
quietudes no se sintió interpretado 
por los movimientos políticos orga
nizados de su país y se mantuvo al 
margen de ellos. Vio y sintió la tra
gedia de los pueblos. Sin duda, ese 
conocimiento contribuyó a templar su 
decisión de lucha. Graduado de médi 
co, opta por ir a Guatemala, en don
de un sector de la burguesía inten
taba llevar adelante profundas trans
formaciones sociales y, luego de caer 
el gobierno guatemalteco —víctima 
de la agresión del imperialismo nor
teamericano— va a México, en donde 
conoce a Fidel, y decide participar 
en la expedición para liberar a Cuba. 
La Revolución Cubana es el medio 
propicio en que se desarrollarían las 
más altas cualidades del Che. Es en 
las primeras escaramuzas, subsi
guientes al desembarco del "Gran- 
ma”, en que decide cambiar su mo
rral de médico de la expedición, por 
el fusil del combatiente.

Si la lucha armada permite cono
cer, desarrollar y cultivar sus, excep
cionales condiciones de jefe militar 
y conocer sus cualidades como hom
bre. el triunfo revolucionario iba a 
permitir que emergieran nuevas fa
cetas de su personalidad. Progresiva
mente, asume los cargos de Jefe del 
Dep. de Industrialización del INRA, 
la Presidencia del Banco Nacional 
de Cuba y el Ministerio de Indus
trias y. junto a las tareas de direc
ción económica-administrativa, es 
uno de los más destacados dirigen
tes políticos del país.

Durante todos esos años tuve opor
tunidad de conocerlo de cerca. Ese 
conocimiento me convirtió, como a 
tantos otros, en un profundo admi
rador del Che. Modesto, abierto, com
prensivo, era capaz de inspirar la 
confianza necesaria para plantearle 
cualquier problema —ya sea inquie
tudes o interrogantes que desperta

ban los problémas de la construcción 
del socialismo—. Su vida personal 
extraordinariamente modesta era un 
ejemplo constante para sus colabo
radores y para todos los cubanos.

Desde el comienzo de la Revolu
ción, Fidel, Che y otros dirigentes co 
menzaron a implantar un estilo nue
vo de trabajo, desconocido en el pais: 
up método revolucionarlo. Eran los 
hombres infatigables, modestos, pro
fundamente vinculados a las masas, 
atentos al sentir de ellas, a su avan
ce ideológico y político; hombres po
seídos de una increíble audacia que 
iban . empujando firmemente hacia 
adelante el proceso revolucionario: 
los que, sin temores ni vacilaciones, 
asestaban golpe tras golpe al impe
rialismo norteamericano; que pusie
ron desde el Inicio del gobierno re
volucionarlo muy en alto la dignidad 
del país, el honor y la independencia 
nacional.

El Che igual que otros dirigentes, 
había entregado por entero su vida 
y su tiempo a la Revolución. La vida 
personal, familiar, estaba reducida al 
mínimo, con una jornada de trabajo 
de 16 y 18 horas diarias. Una de sus 
características era su evidente desa
pego a los bienes materiales de ca
rácter personal. En alguna ocasión, 
Aleida, su esposa, nos contaba de los 
esfuerzos que tenía que hacer para 
que el Che se decidiera a reemplazar 
sus gastadas botas, por unas nuevas.

Independientemente a su desinte
rés por ese tipo de cosas, estaba 
siempre alerta para evitar cualquier 
circunstancia que pudiera implicar 
privilegio en ningún sentido, aún a 
su familia. Como dice en “El socialis
mo y el hombre nuevo en Cuba”: 
“En nuestro caso, hemos mantenido 
que nuestros hijos deben tener y ca
recer de lo que tienen y carecen los 
hijos del hombre común: y nuestra 
familia debe comprenderlo y luchar 
por ello”. Son rasgos, son detalles que 
van conformando lo que después, ca
da cubano espera de cada uno de sus 
dirigentes.

El Che, a través de sus ideas y de 
su ejemplo lanzó consignas que el 
pueblo hizo suyas v constituyen, aho
ra, experiencias adicionales de lo que 
los pueblos pueden hacer cuando son 
justa y cabalmente interpretados por 
sus dirigentes. Conocido es el papel 
de pionero que desempeñó el Che en 
el trabajo voluntario. Bajo su inspi
ración y su ejemplo en el Ministe
rio de Industrias, el trabajo volunta
rio comenzó a hacerse en forma sis
temática y organizada. Es el signifi
cado concreto del esfuerzo colectivo 
para construir la nueva sociedad. Ac
tualmente el trabajo voluntario, ex
periencia cotidiana en cientos de mi
les de empleados, profesionales, due
ñas de casa, estudiantes, obreros, ha 
llegado a formar parte de los hábi
tos del pueblo cubano. Es una firme 
y alegre decisión <j|el pueblo para 
contribuir con sus horas libres, sin 
remuneración, sin premios materia
les. a la construcción del socialismo.

A través de polémicas con minis
tros y economistas internacionales, el 
Che establece claramente sus ideas.

Su preocupación fundamental es la 
formación del hombre nuevo: la so
ciedad diferente, los valores distin
tos, los comportamientos nuevos. Sus 
concepciones en este aspecto han co
brado cada vez mayor vigencia y, 
hoy Cuba se construye utilizando co
mo palanca fundamental los valores 
morales del pueblo.

La posición que tienen los dirigen
tes y el pueblo cubano acerca de lo 
que debe entenderse por internacio
nalismo proletario es sobradamente 
conocida. Se sabe de la decisión de 
los cubanos para participar, en cual
quier lugar de la tierra en que sea 
necesario, en la defensa de la digni
dad, soberanía e independencia de 
cualquier país socialista o de cual
quier pueblo agredido.

Por eso, no puede sorprendernos la 
presencia del Che en Bolivia. No pue
de asombrar la actuación consecuen
te del Che con las ideas que profe
saba. Si hay algo que en Cuba está 
claro, es que los verdaderos revolu
cionarios actúan como hablan. Para 
un revolucionario el ejemplo es in
soslayable. De modo que la presen
cia del Che en Bolivia era consecuen
te con sus convicciones sobre el sig
nificado del internacionalismo prole
tario. Si bien está aceptado que la 
liberación de cada pueblo es un pro
blema que debe resolver el pueblo de 
cada país, en esta, época en que el 
imperialismo norteamericano se ha 
decidido a luchar contra los pueblos 
con todo el enorme poderío que le 
confiere el ser el país más industria
lizado del mundo, la ayuda al movi
miento revolucionarlo de ojualquler 
país, no es sino la más elemental res
puesta de solidaridad con esos pue
blos agredidos. Mientras no cese la 
prepotente, arbitraria y (brutal in
tervención norteamericana, nadie tie
ne derecho a poner en duda la le
gitimidad de esa yuda. ¿Puede sor- 

. prender, acaso, el hecho de que el 
Che arriesgara su vida en la selva 
boliviana? A esto podría contestarse 
con otras preguntas: ¿hay otra ta
rea más noble, más importante que 
contribuir a liberar a un pueblo de 
su miseria y explotación secular? 
¿Acaso nuestros héroes —los padres 
de la patria, en Chile o en Cuba y 
toda América Latina— no estuvie
ron dispuestos a ofrendar sus vidas 
por lograr la independencia? ¿No es 
una lección clara de la historia que 
la libertad, la dignidad no se mendi
ga. sino que se conquistan? ¿Puede 
extrañar que el Che —que se jugó la 
vida en cien combates para derrocar 
la tiranía en Cuba— la haya arries
gado una vez más? ¿Puede sorpren
der el que pereciera en una escara

muza, al parecer, insignificante? No 
conviene ignorar, a ese respeoto, que 
las batallas decisivas en las guerras 
de guerrillas revolucionarlas se pro
ducen sólo después de meses y años 
de pequeñas batallas, escaramuzas y 
combates aislados. En una guerra re
volucionaria las muertes son inevita
bles. Caen los simples soldados y caen 
también los jefes y oficiales. Cuando 
la guerrilla ha alcanzado algún desa
rrollo, ,ni la desaparición del jefe 
puede detenerla e impedir su creci
miento y expansión. Mientras subsis
ta un guerrillero dispuesto a luchar 
hasta la muerte, la guerrilla no ha 
sido 'derrotada ni extirpada.

Según algunas informaciones pare
ce que en Bolivia, como en otros paí
ses, la guerrilla no ha contado casi 
con ayuda de ningún tipo. Ese he
cho no desvirtúa la tesis principal 
sino que sólo demuestra la debilidad 
del trabajo realizado en ese aspecto 
y la debilidad o la traición de algu
nos sectores políticos de los países en 
que eso ha ocurrido. Parece que el 
mucho discurrir ha esterilizado la ca
pacitación de actuar, de realizar co
sas concretas.

Justamente, una de las más altas 
virtudes 'del Che fue su dualidad de 
pensador y de hombre de aoclón. Lo 
que da mas autoridad a sus ideas, es 
el hecho de haber realizado en 1* 
práctica lo sustancial de sus teorías. 
No sólo planteó la necesidad de la 
lucha insurreccional en América La* 
tina, sino que estuvo dispuesto en 
todo momento a participar, una vez 
más en ella.

Por eso Fidel pudo decir en la ve
lada solemne a la memoria del Che: 
“Si queremos expresar cómo aspira
mos que sean nuestros combatientes 
revolucionarlos, nuestros militantes, 
nuestros hombres, debemos decir sin 
vacilación de ninguna índole: iquí 
sean como el Che! 8i queremos ex
presar cómo queremos que sean los 
hombres de las futuras generaciones 
debemos decir jque sean como el 
Che! Si queremos decir cómo desea
mos que se eduquen nuestros ni* 
ños, debemos decir sin vacilación:
Iqueremos que se e d u q u e n  en el 
espíritu del CHEI Si queremos un 
modelo de hombre, un modelo de 
hombre que no pertenece a este tiem
po, un modelo de hombre que perte
nece al futuro; de corazón digo que 
ese modelo sin una sola mancha en 
su conducta, sin una sola mancha 
en su actuación, ese modelo es el Che. 
Si queremos expresar cómo deseamos 
que sean nuestros hijos, debemos de
cir con todo el corazón de vehemen
tes |revolucionarlos: iqueremos que 
sean como el Che I”
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? 'Viene dé pág. 9)
esa en el siguiente orden: Capital, 
piedad; de ka tierra, trabajo asa

lariado; estado, comercio exterior,
( mercado mundial”. Por el tiempo en 
, que escribió el primer volumen de 

lis Kapital ya habla abandonado el 
| .quema, y nunca más volvió a él.

resultante de esto es que no tene- 
' mos dé su pítima una exposición 

.i.,temática de los tres últimos tó- 
pl>js: estado, c o m e r c i o  exterior, 
mercado mundial. Cosa muy mala, 
porgue si Marx hubiera escrito es- 

> pacíficamente y en extensión sobre 
. ¿tos temas, muy probablemente ha

bría establecido Una estructura de 
j pensamiento sobre él capitalismo co

ate sistema internacional y mundial, 
i que habría servido y bien a sus se

guidores cuando el curso de la his- 
I torta los obligó a adoptar precisa- 
1 mente tal perspectiva. Como están 
i jgs cosas, todo lo que podemos ha- 
: cer es Intentar mostrar que él sí te- 
I nía una posición, que todavía hoy 
: $e mantiene válida y que se iguala 
¡ al mejor trabajo moderno en este 
§ campo. ■

Hay dos partes del Volumen I que 
¡ son particularmente relevantes: (1) 

El párrafo del capítulo sobre acu- 
¡ mulaclón primitiva titulado; "Géne

sis del Capitalista Industrial (Ppp.
[ 812-834 en la edición inglesa); y (2)
I un pasaje del capítulo sobre maqui- 
[. naria e industria moderna (pp. 492- 
l 493: este pasaje ya fue citado en 
I este articulo). El primero se refiere 
| il primer impactó de los países ca- 
[ pitalistas emergentes sobre el res

to del mundo; el segundo trata de 
gw  consecuencias de la maquinaria 
I y la industria moderna sobre las 
: relaciones entre países desarrollados 

jr subdesarrollados.
(1) El primer impacto. Bajo este 

I encabezamiento, nada p o d e m o s  
' «regar y no podemos hacer mejor 

que citar algunos pasajes sueltos del 
«capitulo en cuestión:

El descubrimiento de los yacimien 
- tos de oro y plata de América, la 

erizada de exterminio, esclavización 
*y sepultan)iento de las minas de la 
xiblac'ón aborigen, el comienzo de 

j,la conauista y el saqueo de las In- 
1 ins Orientales, la conversión del 

cohibente africano en cazadero de 
ertía'íbs negros: son todos hechos 
qué señalan los albores de la era de 
preducción capitalista. (Páe. 823). 
Para apoderarse de Málaga, los 

holandeses sobornaron al gobernador 
/JJfertugués. Este les abrió las puertas 

éf la ciudad en 1641. Los invasores 
Zurrieron en seguida a su palacio y 
;/íe asesinaron para de este modo 
¿'¡poder “renunciar” al pago de la su- 
p na convenida por el servicio, oue 
‘ eran 21.875 libras esterlinas. A todas 
j partes Ies sevuia la devastación y 

la despoblación. Banjuwangi, pro- 
} Tinícia de Java, oue en 1750 conta- 
! ba más de 80.000 habitantes, había 

_________________________K r

quedado reducida en 1811 a 8.000. 
He aquí cómo se las arregla el doux 
commerce. (Página 824).

En las plantaciones destinadas ex 
elusivamente al comercio de expor
tación, como en las Indias occiden
tales, y en los países ricos y den
samente poblados, entregados al pi
llaje y a la matanza, como Méjico y 
las Indias orientales, era, natural
mente, donde el trato dado a los in
dígenas revestía las f o r m a s  más 
crueles.

Bajo el sistema colonial prospe
raban como planta en invernadero 
el comercio y la navegación...  Las 
colonias brindaban a las n u e v a s  
manufactoras que brotaban por to
das partes mercado para sus produc
tos y una acumulación de capital 
intensificada gracias al régimen de 
monopolio. El botín conquistado fue 
ra de Europa mediante el saqueo 
descarado, la esclavización y la ma
tanza refluía a la metrópoli para 
convertirse aquí en capital. (Página 
826).

El sistema proteccionista fue un 
medio artificial para fabricar fabri
cantes,, expropiar a obreros indepen
dientes, capitalizar los medios de 
producción y de vida de la nación y 
abreviar el tránsito del régimen an
tiguo al régimen moderno de pro
ducción. Los e s t a d o s  europeos se 
disputaron la patente de este inven
to, y una vez puesto al servicio de 
los acumuladores de plusvalía, abru
maron a su propio pueblo y a los 
extraños, para conseguir aquella fi
nalidad, con la carga indirecta 'de 
los aranceles protectores, con el far
do directo de las primas de expor
tación, etc. En los países dependien
tes sometidos a otros se exterminó 
violentamente toda industria... (Pá 
gina 830).

A la par que implantabá en In
glaterra la esclavitud infantil, la 
industria algodonera servia de aci
cate para convertir el régimen más 
o menos patriarcal de esclavitud de 
Estados Unidos en un sistema co
mercial de explotación. En general, 
la esclavitud encubierta de los obre
ros asalariados de Europa exigía co
mo pedestal, la esclavitud simple y 
llana en el Nuevo Mundo. (Pág. 833).

(2) Maquinaria e industria mo
derna. Como lo indican las citas an
teriores, el capitalismo en Europa 
llegó a la vida no solamente a tra
vés del saqueo al resto del mundo 
de sus tesoros acumulados, sino 
también arruinando activamente sus 
sistemas sociales establecidos. ¿Dio 
satisfacciones más tarde un capita
lismo más productivo y "civilizado”? 
He aquí la respuesta de Marx.

“Por un lado, el efecto inmediato 
de la maquinaria es incremento di
recto de las materias primas; asi 
por ejemplo el Cotton gin hace que 
aumente la producción algodonera. 
Por otra parte, el abaratamiento de

EL D E S A R R O L L O  D E  L A  

CRISIS U R U G U A Y A
Ú I (Rene de la pág. 16) 
s noviembre y como capitulo central 
s, del plan económico-electoral del go- 
n í tierno blanco.
i® L b) El Ministro Ortiz decretó rápi- 

f auménte una devaluación del 15% 
* Pira debilitar la presión devaluacio- 
¡s I niita.
el K c) La proximidad de los comicios 

[ 7 la expectativa de la reforma cons- 
1' b tftucional contribuyeron, tanto a 

¡ aqulétar las tensiones políticas, como 
e' || u  tensiones sindicales. Con todo, es- 
n l. tas fueron bastante importantes y los 
le |  tumores golpistas plegaron al seno 
i- I del Consejo Nacional de Gobierno.

t 8e expulsó a un funcionario de la 
ie | (abajada soviética y hubo verdade- 
n S h intromisión de Mr. Hoyt —Emba
ía Jador del Departamento de Estado— 
e. tu la política interna, como pro
ís Pulsor de la “reforma naranja”, 
i- 3 La tercera explosión del ciclo 
i- [,tOrresponde a noviembre de 1967 y 
e 1 bie de gran magnitud.

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

La devaluación es del 100%. Cayó 
el equipo desarrollista integrado por 
Vasconcellos, Michelíni y Faroppa y 
otro staff, encabezado por el Dr. 
Charlone, presidió el retorno al rega
zo del Fondo Monetario Internacio
nal.

Hubo persistente presión exterior 
de origen yanqui y de origen brasi
leño. Periódicos norteamericanos re
cogieron explosivas infidencias de un 
alto jerarca de Itamaraty Sobre una 
posible intervención en el Uruguay, 
si el régimen resultaba amenazado.

Se decrétaron Medidas de Seguri
dad, aunque en esta oportunidad la 
lucha sindical fue más débil que en 
octubre-noviembre de 1965.

4) Estamos viviendo en el vórti
ce de la cuarta recurrencia del pro
ceso.

La devaluación ha sido de un 25% 
y la agitación gremial significativa, 
pero no ha habido hasta ahora, me
didas de seguridad. Presumiblemente

Ma rx, Lenin y la 
revolución colonial

los artículos producidos a máquina 
y la transformación operada en los 
medios de comunicación y de trans
porte, son otras tantas armas para 
ia conquista de los mercados extran
jeros. Arruinando sus productos ma
nuales, la industria mecanizada los 
transforma, quieran que no, en cam
pos de producción de sus materias 
primas. Así por ejemplo, la India 
Oriental hubo de convertirse forzo
samente en campo de producción de 
algodón, de lana, de cáñamo, de 
yute, de añil, etc., para Gran Bre
taña. La constante eliminación de 
obreros de los países de gran indus
tria, fomenta como, planta de inver
nadero la emigración y la coloniza
ción de países extranjeros, con vir
tiéndolos en viveros de m a t e r i a s  
primas para la metrópoli... Se im
planta una nueva división interna
cional del trabajo ajustada a los 
centros principales de la industria 
maquinista, división del trabajo que 
convierte a una parte del planeta 
en campo preferente de producción 
agrícola para las necesidades de otra 
parte organizada preferentemente 
como campo de producción indus
trial. (Págs. 492-493).

El impacto del capitalismo sobre 
el resto del mundo no fue, como se 
ve, de ninguna manera confinado a 
su primera etapa, sino que continuó 
en el periodo de la industria moder
na, con la diferencia que sus armas 
eran menos el abierto y brutal uso 
de la fuerza y más poder insidiosa
mente penetrante del mercado. Si 
se considera el capitalismo como un 
sistema global, el progreso del sec
tor avanzado fue en todas las eta
pas, la causa directa del retroceso 
en el sector remanente. Mucho an
tes de escribir Das Kapital, Marx ha
bía observado y comentado este pro 
ceso en acción en las relaciones en
tre Gran Bretaña e India:

“No puede quedar ninguna duda 
acerca de que la miseria infligida 
por los ingleses a Indostán es de na
turaleza esencialmente diferente e 
infinitamente más intensa que la 
que este país haya hasta entonces 
sufrido...

Todas las guerras civiles, invasio
nes, revoluciones, conquistas, ham
brunas, extrañamente complejas, rá
pidas y destructivas como puedan 
parecer las sucesivas acciones en 
Indostán, no llegaban más allá de lo 
superficial. Inglaterra ha roto to
talmente el marco de la sociedad 
hindú, sin que todavía aparezcan 
síntomas de reconstrucción. Esta 
pérdida de su antiguo mundo, sin 
deseos de uno nuevo, imparte una 
suerte especial de melancolía a la 
actual miseria del hindú, y separa a 
Indostán, dominado por Gran Bre
taña, de todas sus antiguas tradicio
nes y de su historia pasada. (New 
York Daily Tribune, junio 25, 1853. 
Reimpreso en On Colonialrsm de K. 
Marx y F. Engels, Moscú, sin fecha, 
págs. 33-34).

No hay, por tanto, duda de que 
Marx estaba totalmente consciente 
de la relación casual entre el desa
rrollo del capitalismo en Europa y 
el desarrollo del subdesarrollo en el 
resto del mundo. El tenía los ele
mentos básicos de una teoría del 
capitalismo como sistema global, y 
es de lamentar que sus seguidores 
no vieron esto en el tiempo preciso 
y no comprendieron la importancia 
de extender y desarrollar sus ideas. 
Si lo hubieran hecho así, segura
mente no habrían creído que las co
lonias y dependencias de los impe
rios capitalistas estaban en un es
tado de “feudalismo” o que sus mu
tiladas y dependientes economías po 
dían producir otra cosa que no fue
ra una mutilada y dependiente bur
guesía. Habrían comprendido desde 
el comienzo que era un absurdo tra
tar el esquema teórico del Manifies
to Comunista c om o  una fórmula 
universal.

En réalidad estas lecciones nece
sitan de un aprendizaje más duro y 
desgraoidamente hay muchos aue se 
consideran marxistas y que aún no 
las aprenden. Para ellos el centena
rio de Das Kapital bien podría ser 
una ocasión de leer, o releer las pa
labras del maestro, los trabajos del 
maestro y buscar seriamente poner 
su pensamiento en la linea del pen
samiento del maestro.

porque el acento de esta crisis es 
de carácter' político. Reestructura
ción total del gabinete y mayúsculos 
escándalos en torno a la conducta 
moral de figuras relevantes del go
bierno.

Al parecer, estamos frente a una 
explosión cíclica semejante a la de 
setiembre de 1966, aunque mucho más 
grave que aquélla. Es decir, que el 
próximo estallido —tal vez en la pri
mavera— puede ser de dimensiones 
y de una hondura, hasta ahora des
conocidas.

CONCLUSIONES

La comparación de los ciclos des
critos, el cotejo de las diversas ins
tancias de su periodicidad, permite 
extraer algunas conclusiones de po
sitivo Interés.

a) Las sucesivas crisis —que ob
servan un cierto ritmo alternativo; 
mayor, menor, mayor, menor, etc., 
demuestran ser acumulativas en sus 
consecuencias. Vale decir, nunca hay 
recuperación, sino mero alivio en el 
"embotellamiento” económico. El país 
sale de cada episodio más subdesa
rrollado, más dependiente y más 
pobre.

b) Los factores amortiguadores

pierden vigencia a ojos vistas. La cur
va del deterioro económico se apro
xima a la curva de las tensiones po
lítico-sociales.

c) El desgaste de sucesivos equi
pos de políticos profesionales en ca
da ciclo, ha inducido a la oligarquía 
a sustituirlos gradualmente, por nom
bres relacionados, directamente, en
tre sus principales efectivos.

d) El envilecimiento del institu- 
cionalismo democrático . se acelera 
notoriamente. .

La represión es cada vez más sisteJ 
mática y cada vez de más acentuado 
tono político.

Lo demuestra la resolución del 12 
de diciembre de 1967 —que disolvió 
partidos y clausuró periódicos—; 
epilogo natural del proceso de no
viembre de ese año.

También lo prueba la saña y la ín
dole planeada y concertada de los 
apaleamientos del 19 y del 2 de mayo.

e) El descreimiento y la resisten
cia popular con respecto al régi
men, se Intensifican evidentemente. 
Empiezan a esfumarse las neblinas 
ideológicas que han impedido al uru
guayo medio' comprender la verda
dera naturaleza de la fase histórica 
que está viviendo. Es sin duda, el 
síntoma más alentador de esta dra
mática hora.
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c) En el plano político.
La presión devaluaclonlsta es ex

presada por ciertos sectores del par
tido oficialista que vociferan contra 
los responsables de la conducción ■ 
económica, por haber llevado a la 
comunidad al estrangulamiento. Es
tos, a veces se resisten a devaluar. 
Esta resistencia puede provenir de 
una concepcción diferente sobré la J 
política a seguir (caso del equipo de- 
sarrollista que cayó en noviembre de 
1967), o al hecho de que cada ciclo . 
crítico “que quema” a un equipo de 
dirigentes que prometieron que la úl
tima devalución seria realmente la 
última y que ven cernirse sobre su 
carrera política la bruma agobiante 
de la impopularidad, eto.

En este cuadro de conflictos polí
ticos suelen estallar escándalos de
mostrativos de la corrupción impe
rante, puesto que la coyuntura ge
neral es propicia para que tal cosa 
suceda (descontento popular, rivali
dades de grupos y jerarcas tensadas 
al móximo, etc.) A la conmoción po
lítica interna se suman presiones in
ternacionales y, muy especialmente, 
de origen brasileño y argentino, ba
sadas en la posibilidad de una grave 
a l t e r a c i ó n  del statu en el Uru
guay y del peligro eventual que ello 
supondría para los regímenes gorilas 
del satélite privilegiado y de su prin
cipal lugarteniente en el cono sur.

Detrás de estas presiones direotas 
siempre opera la mano imnipresente 
del Imperio; campañas de prensa, in
formes del Embajador en Washing
ton, visitas al Presidente del Emba
jador norteamericano en Montevideo, 
etó.

gulamiento, la situación se norma, 
liza”; es decir, la economía entra en 
una fase aotlva, aunque su actividad 
sea,_como la fiebre, el fruto déla en. 
íermedad y no de la salud.

En el plano político-social tres he
chos acompañan habltúalmente, a la 
solución devaluadora; 1) crisis del 
gabinete y nuevo equipe económico, 
2) medidas de seguridad para "po- 
ner en su sitio” la protesta sindical 
y 3) la presión internacional se di
luye porque el Imperio está satisfe
cho. En efecto, al término del ciclo 
el Uruguay es más subdesarrollado 
y más dependiente que antes.

Desde 1965 se han producido cua
tro explosiones periódicas de este 
tipo.

En todas se advierte el mismo me
canismo descrito, pero el énfasis se 
sitúa en uno u otro de sus factores, 
según las circunstancias. También 
puede faltar alguno de ellos. Esas 
cuatro explosiones se pueden clasi
ficar en dos mayores y dos menores, 
de acuerdo a la profundidad del pe
ríodo crítico de incubación y al ra
dicalismo de las medidas económicas 
y políticas adoptadas.

Las dos mayores coinciden con la 
iniciación de la zafra lanera —me
ses de octubre y noviembre—, lo que 
resulta lógico dada la envergadura 
de la expectativa exportadora que 
entonces existe y, además, por la pm- 

. xlmidad de la temporada del turis
mo que supone una ocasión favora
ble para el ingreso de divisas si ri
ge un tipo de cambio favorable al w 
sitante.

i  A crisis nacional responde a cau- 
sas profundas, fáciles de siste

matizar; el subdesarrollo y la depen
dencia colonial, que son caras de un 
mismo prisma, rostros de una misma 
realidad.

En ese sentido la crisis uruguaya 
no se diferencia, mayormente, de la 
que aqueja a las demás naciones la- 
tinoameriacnas. Desde este ángulo, 
es que se aprecia la evidente “lati- 
noamericanlzaclón” de nuestro país, 
que fuera considerado como el ejem
plo de una supuesta e inmutable ex- 
cepcionalidad durante tanto tiempo.

Pero el proceso histórico es el fru
to de la confluencia de leyes genera
les y de leyes especificas.

Así como la crisis uruguaya se su
jeta a aquellas, también responde a 
un diagrama propio, singular, cuyo 
conocimiento es fundamental para su 
diagnóstico y, sobre todo, para pen
sar en la estrategia de su superación.

Esa particularidad —ejemplo fdjsl 
complejo juego de lo particular y lo 
general en la dialéctica de la histo
ria— se expresa, primordialmente, en 
dos aspectos;

1) Entre el curso del deterioro 
económico y sus repercusiones socio- 
políticas, abre una evidente dispari
dad. La curva del derrumbe econó
mico es mucho más acusada que la 
curva, paralela y concomitante, de 
las tensiones sociales y políticas.

Existe una notoria inercia en el 
ritmo de estas últimas, como si un 
gran tapón de algodón atenuara, en
sordeciera las estridencias del colap
so estructural.

Más de una vez hemos explicado 
que ello se debe a la vigencia de 
“factores amortiguadores”, que li
man las aristas sociales y políticas de 
la crisis, que anestecian los efectos 
de aquella.

La escasa densidad demográfica, la 
alta productividad natural de nues
tras pasturas, el desmesurado por
centaje de habitantes que vive del 
gasto público, la condición de Esta
do Tapón, etc., han operado para que 
el uruguayo no sintiera tan despia
dada y dolorosamente el impacto del 
resquebrajamiento de los sustentos 
económicos y, por ende, que no re
flejara, en su conducta política, la 
urgencia por un cambio imprescin
dible.

2) A partir de 1965, el desarrollo 
de la crisis adquiere una recurren- 
cía. una ítertodicidajd, un discurrir 
cíclico que se hace cada vez más diá
fano y patente y que hemos llama
do su “electrocardiagrama”. Es decir 
el registro gráfico, morfológico, del 
desmoronamiento de la economía y, 
lo que es más significativo, del mo
do como aauel incide en los planos 
social y político.

EL MECANISMO DE LA CRISIS

En líneas generales, el esqueleto, 
la substancia, el mecanismo de ca
da ciclo acumulativo en el desarro
llo de la crisis nacional, se ajusta al 
siguiente esquema;

a) En el plano económico finan
ciero.

El galope de la inflación —secuen
cia de la aplicación de la receta fon- 
domonetarista. a partir de la aproba
ción de la Reforma Cambiarla y Mo
netaria en diciembre de 1959— im
pulsa el alza de los costos internos 
de producción, hasta que llega un 
instante en que estos, al nivel del ti- 

i!po de cambio vigente, coloca fuera 
* de competencia, en el mercado in

ternacional, a los productos expor
tables.

El exportador cambia sus dólares 
por pesos uruguayos, de acuerdo al ti
po de cambio fijado; pero cuando el 
costo de producción está tan cerca 
de ese valor que reduce el beneficio 
a un mínimo, o a un índice que al 
empresario no le satisface, deja de 
exportar y presiona al gobierno para 
que aumente el tipo de cambio. Es 
decir, para que devalúe la moneda.

Esta situación se traduce en la pa
rálisis de las exportaciones y ello 
apareja escasez de divisas. De modo 
que también se paralizan las impor
taciones y no se pueden cumplir las 
obligaciones emanadas de la deuda 
externa. De ahí surgen otros dos sec 
tores de presión reclamando la de
valuación; los importadores y la ban
ca internacional.

La parálisis del comercio exterior 
es la parálisis de los negocios agro
pecuarios y, por ende, la consiguien
te presión del latifundio que tam
bién exige devaluación. Además, la 
detención de la corriente importa
dora provoca escasez de materias 
primas, repuestos, eto. en la industria 
y tiende a constreñir la actividad in
dustrial; lo que lleva a alinear a in
dustriales en el coro de las presio
nes devaluaclonistas.

AUMENTO DE LOS COSTOS

El alza desmedida de los costos, 
el encarecimiento de los bienes y ser
vicios, provoca iliquidez en plaza, en 
virtud de que cada vez se precisa más 
dinero para mover los engranajes 
económicos y al tipo de cambio vi
gente el circulante no alcanza para 
cubrir inaplazables requerimientos 
monetarios. Esto ubica a la banca en 
la trainchera de los devaluadores, 
puesto que sus beneficios se reducen 
alarmantemente.

El conjunto de la economía deja 
de respirar y ello repercute en la 
merma de las recaudaciones fiscales; 
de modo que crecen las dificultades 
para cumplir con los pagos del pre
supuesto y con las obligaciones co
rrespondientes a la seguridad social. 
A las presiones de la Cámara Mer
cantil. de la Cámara de Industria, de 
la Federación Rural, del Fondo Mo
netario Internacional, se suman los 
actos de protesta de los funcionarios 
públicos y el clamor de los jubilados 
y pensionistas.

El país sufre un “embotellamiento”, 
un “estrangulamiento”, del cual, 
dentro de las estructuras capitalistas 
y coloniales, solo puede salir median
te una devaluación monetaria.

En ese clima de asfixia y tensión 
económica, la especulación mueve sus 
piezas con diligencia y eficacia; se 
coloca en posición dólar, compra di
visas para atesorar, las reservas ofi
ciales disminuyen peligrosamente y 
de ahí nace otra tremenda presión 
devaluadora.

b) En el plano social.
El "cuello de la botella”, se prolon
ga por un período más o menos lar
go. Durante el mismo crece la in
quietud social; los paros del traba
jador público que no cobra y que re
clama aumentos en la próxima Ren
dición de Cuentas o Ley Presupues
tad las medidas de lucha de los gre
mios que trabajan en la actividad 
exportadora, en las fábricas más 
afectadas, etc.

La República parece acercarse al 
caos; eupde el “desorden”, se atisba 
la anarquía.

Lá constelación de devaluaciones 
es la ejecución del Ítem básico de la 
fórmula neoliberal y fondomoneta- 
rlsta; tipo de cambio único y fluo- 
tuante.

Por lo tanto, se puede afirmar que 
el tiroteo, desde todos los ángulos, 
para lograr una nueva vuelta d e 
tuerca en la depresión de nuestro 
signo monetario, tiene un director 
general, un gran regisseur; el Fondo 
Monetario Internacional.

Finalmente, el “cuello de botella” 
económico y la correlativa crisis po
lítico-social se resuelven en una de
valuación monetaria más o menos 
drástica.

Siempre se anuncian medidas com
plementarias que, invariablemente, 
quedan en aguas de borraja. Lo tan-, 
gible, lo que cuenta, es la devalua
ción.

Merced a ella se reactivan las ex
portaciones, el flujo de divisas se di- 
namiza, se cumplen las obligaciones 
de la deuda externa, tornan, a mover
se las importaciones, se supera, la ili
quidez, etc. El saldo es. más riqueza 
para los ricos y más pobreza para los 
pobres, que deben soportar el nuevo 
aceleramiento de la carestía promo
vido por la depreciación monetaria.

Por un tiempo y hasta el estran-

LOS CICLOS DE LA BANCARROTA

El punto de partida de este aná
lisis es el estallido de octubre-no
viembre de 1965.

1) El dólar se cotizaba a $ 35 y 
fue llevado a $ 64-65; o sea, devalua
ción del 100% aproximadamente.

Cayeron el Ministro de Hacienda, 
Dr. Martins y su Subsecretario Dr. 
Lorenzo Ríos (que había enfrentado 
a Mr. T. Mann en la Conferencia del 
CIES de Lima) y fue designado para 
reemplazar al primero, el Esc. Dar
do Ortiz que postula el sometimien
to incondicional a las exigencias del 
Fondo. Poco antes se había destitui
do al Directorio del Banco de la Re
pública, envuelto en aguas turbias del 
crack bancarío de abril.

Se decretaron Medidas de Seguri
dad por dos veces octubre- novlembr* 
y principios de diciembre a fin de 
año, para reprimir una recia mare
jada sindical.

Hubo intensa presión internacional 
Declaraciones agresivas de los dele
gados del F.M.I., hostigamiento de» 
banca neoyorkina, artículos antiuru
guayos en el "New York Times” y, 
sobre todo, el pacto intervencionis
ta firmado por los Orales. Ongani» 
y Costa e Silva en agosto y la carta 
del primero al GraL Gilberto Perei- 
ra  de setiembre, que desatara tan
to bullicio diplomático. Por otro lado 
se discutió la posibilidad de romp<r 
relaciones diplomáticas con la Unido 
Soviética.

2) En setiembre de 1966 se regis
tra un nuevo estallido, pero en to
no menor.

Algunas circunstancias contribuyo- 
ron a limar sus filos.

a) El Banco de la República bsn- 
có sostenidamente en el mercado fi
nanciero, en procura de estatuir»1 
la moneda hasta las elecciones dj 
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