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El trust molinero y la especulación 
con el trigo norteamericano

£ L  pueblo uruguayo vive la coyuntura de un país en 
guerra. Escasean o faltan muchos artículos de pri

mera necesidad. Lo.que se puede comprar es a precios 
rxhorbitantes y dejando en los bolsillos de los especu
ladores copiosos beneficios.

Las colas son la experiencia dramática y diaria de 
Ib gente que busca, angustiadamente, lo necesario para
A W .

En estos últimos días la escasez de pan llegó a lími
tes insoportables»

Largas filas de compradores en las panaderías de 
16'do el pá.ís, donde aún se despachaba y total carencia 
en varioé lugáres del ¡interior.

El 8 de mayo la prensa informaba que en Tacua
rembó hacía chairo días que no había pan, que en Pay- 
sandú “signe incambiado el grave problema del pan”, 
que en Mercedes la harina se termina justamente ese 
dfe, que éri Minas la mayoría de las panaderías han ce
rrado süs puertas, etc.

E«e minino día el Presidente de 
& RepúbGéa fírtnó un decreto fi
jando los precie® del trigo impor
tado bajo las normas de la Ley 480 
de los EE. TJU. y, como conse
cuencia, la nuevá tarifación de la 
harina y del pan.

De inmediato el Sr. Pedro Ga- 
rone —quien está al frente de los 
Molinos Grammon del grupo fi
nanciero Bunge y Born— declaró 
que con los nuevos precios —1.650 
pesos por los 100 kilos de trigo 
yanqui y $ 31 el kilo de harina 
al público—, las entregas de ha
rina a las panaderías comenzarían 
de inmediato.

¿Por qué, entonces, se dejó a 
la población sin pan tantos días? 
¿Oué se esconde detrás de este 
misterio? ■

Antes de intentar esclarecerlo, 
c~"nene hacer un poco de his
toria.

El negociado con el trigo 
argentino

Sobre el entendido de que no 
había existencias de trigo nacio
nal —por el fracaso de la última 
cosecha— se concertó una opera
ción de importación de 60 mil to
neladas de trigo argentino, a de
volver en especie. Este resultó a 
un precio de_ $ 1.350 los 100 ki
los, mientras el trigo uruguayo se 
fijó en $ 1.000, a pesar de que el 
Ministro Flores Mora había ins
tado, solemnemente, a los produc
tores a plantar con la promesa de 
un precio justo y remunerativo.

Se realizó la operación v lue
go. el trigo que se consideraba 
inexistente, e m p e z ó  a aparecer 
anuí y allá, en cantidades real
mente muy significativas.

O sea, que la escasez que sir

vió de fundamento a la ruinosa 
importación fue, simplemente, una 
hábil y fraudulenta maniobra.

Luego, por supuesto, nadie está 
en condiciones de controlar si el 
molinero fabrica harina con trigo 
uruguayo a 1.000 pesos, o con tri
go argentino a 1.350, pero el pro
ducto lo vende a precios calcula
dos sobre la base de este último.

Este es el primer capítulo del 
turbio asunto.

El decreto del 8 de mayo

Con el decreto del 8 de mayo 
—prácticamente el estreno del nue
vo Ministro de Ganadería y Agri
cultura Dr. Carlos Frick Davie— 
se cumple el segundo capítulo.

Según se desprende de las de
claraciones del Sr. Pedro Garone 
—recogidas en “La Mañana” del 
8 de mayo—, los molinos no en
tregaban harina porque no estaban 
conformes con su precio —18 a 2Í 
pesos el kilo al público-— y por
que exigían la tarifación del trigo 
importado al amparo de la Ley 
480.

Por ese motivo tuvieron a la po
blación sin pan, la usaron de arie
te para ablandar al gobierno. Es 
natural que éste, sumergido en 
una crisis política de proporciones, 
estuviera dispuesto a acceder para 
no inflamar, con la carencia de 
alimento tan imprescindible el agu
do y justificado descontento po
pular ante los escándalos desata
dos en el Parlamento.

Por dicho decreto, el. precio de 
la harina sube de 18 a 21 pesos 
—según los casos— a 31 y el del 
pan, de acuerdo a declaraciones de 
diversos panaderos, recogidas en 
la prensa, un 30.% aproximada
mente.

Pero los molinos poseen exis
tencias de trigo uruguayo adqui
rido a 1.000 pesos, según se re
veló en los meses de febrero y 
marzo, y de trigo argentino algo 
más caro; tanto es así, que el de
creto obliga a una declaración ju
rada sobre esas existencias y a 
presentarla antes del 15 de ma
yo. El objeto de la misma es 
que el molinero deposite, en 
una cuenta especial abierta en el 
Banco de la República, la diferen
cia entre el precio de dicho trigo 
y el del cereal norteamericano.

Esto de la declaración jurada es 
un mito reiterádo por diversos go
biernos y que jamás el triist moli
nero encabezado por Bunge Born 
ha cumplido con honestidad,

Se puede decir, que el trust es  ̂
un consumado maestro en el arte 
de fraguar declaraciones juradas 
y así lo demostramos en la inves
tigación de sus actividades que re
clamamos al Parlamento en 1960.

De modo que lo que va a ocu
rrir es muy claro. Los molinos e 
intermediarios declararán falsamen
te las existencias de trigo —-es de
cir, por debajo de la realidad—  y 
elaborarán harina para vender a 
$ 31 al público, como si hubiera 
sido fabricada con el trigo caro de 
la Ley 480. O sea, que él tKtsQhti- 
rá un suculento beneficio a expen
sas del sacrificado consumidor, fa
bricando harina cara con trigo, ba
rato.

Es, como se ve, un fráude a dos 
puntas.

a) Explotación del consumo que 
pagará el pan a preció más. alto que 
el que realmente corresponaerMA-

b) Estafa al productor que re
cibió por su cosecha un precio de. 
1.000 pesos, pero'que ha suminis
trado grano para que se elabore 
harina y pan a cotizaciones muy 
por encima.' de las que derivarían 
de aquel preció, ,

No olvidemos que Bunge y Born 
no sólo maneja a su antojo el-trust 
molinero, sino que.también acapa
ra, en régimen de oligolipolio-r-, y 
junto con Otras • firmas de menor 
magnitud— el acopio, .la interme
diación entre él agricultor y el in
dustrial;

Vale decir, que el fraude es a 
dos puntas y la ganancia extra del

trust a dos manos.
Sería inferesante saber si el 

Banco de Montevideo compró dó
lares en las jornadas claves del jue
ves 8 y viernes 9, porque entonces 
a la especulación del trigo y de la 
harina Bunge y Born habría su
mado la especulación monetaria, ya 
que, junto con el grupo Betnberg, 
son los propietarios de aquél.

La Ley 480

Nos queda, aún, el rabo por de
sollar; i H

La Ley 480 es la qüe rige ia 
política de subsidios y precios sos
tén a la agricultura norteamerica
na. Es decir, lo que el Fondo Mo
netario Internacional nos prohíbe 
—subsidiar, fijar precios mínimos— 
es lo que Estados Unidos hace pa
ra conjurar la protesta del farmer.

Miles de millones de d ó l a r e s  
arrancados, en gran parte, al tra
bajo y a los recursos naturales de 
América pobre nutren esa política 
de la Ley 480.

De ahí surgen los excedentes que 
atiborran los depósitos de la C.C.C. 
y- que la Unión, luego, vende a 
precios de dumping en el mercado 
mundial compitiendo, en condicio
nes de ventajero, con las produc
ciones agrarias de los paises' sub- 
desarrollados.

El gobierno uruguayo se negó a 
fijar en más de mil pesos los 100 
kilos de cereal de la cosecha 1967, 
pero’ se aviene a pagar 1.650 el tri
go yanqui subsidiado con dinero 
extraído, en parte, de la explota
ción de nuestra propia economía.

Digamos que hoy la necesidad 
acusia a los EE. UU. para vender 
sus excedentes agrícolas, porque es 
un modo de aliviar el endémico y 
amenazante déficit de su balanza 
de pagos y, por ende, de apunta
lar su . tambaleante signo mone
tario.

En otras palabras, que el pueblo 
oriental pagará el pan un 30% más 
caro para enriquecer a Bunge y 
Born y para fortalecer el dólar.

Esto merece un solo nombre: co
loniaje.
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Rumores de golpe y de medidas extraordinarias
Presidente Pacheco Areco desmintió, el domin- 

v go, los rumores de golpe de Estado. No es cierto
—agregó—, que integrantes de las Fuerzas Armadas 
hayan exigido se investigue la infidencia de la deva
luación. Como es notorio, ella permitió ganancias mi
llonadas a un grupo de especuladores.

Pero el Presidente rechazó categóricamente las 
versiones —relámpagos en la tormenta de una crisis—, 
que dieron relieve tétrico a las últimas jornadas. Se 
trata —dijo—, de “una agresión a la conciencia civi
lista de las fuerzas armadas, un verdadero lujo para 
el país”. , i i |

Más allá del análisis de las palabras del Presi
dente y de la inquietud tácita que parecería encerrar 
su juicio acerca del lujo que significa para el país el 
espíritu civilista del ejército, corresponde analizar el 
problema con absoluta claridad.

Cuando la noticia se desmiente a tan alto nivel 
es porque, obviamente, ha tenido amplia repercusión, 
y, planteamientos o rumores, esas versiones sólo pue
den extenderse y tomar la consistencia de un hecho, 
en determinadas condiciones económicas, sociales y 
políticas del país.

Vivimos en un continente con vasta y lamentable 
experiencia en esta materia, y Uruguay —sin rumbo 
en la crisis—, se ha integrado a Latinoamérica por 
el camino de la miseria.

£ L  desmentido del Presidente se produce en el si
guiente cuadro:
—Una interpelación barre a un Ministro. Queda 

probado que éste desarrolló —ante los ojos y la son
risa de algunos gobernantes—, una fructífera extor
sión que le ha rendido varias decenas de millones de 
pesos. El propio ex Ministro anuncia que tiene graves 
cargos, que luego calla. Renuncia a la Cámara de 
Diputados; “salta” un socio suyo del Banco Hipote
cario, cae un Gabinete. El Presidente nombra nuevos 
ministros. Varios de ellos capaces pero gravemente 
implicados: representantes directos de la Banca, de los 
grandes propietarios de la tierra, copartícipes rele
vantes de la orientación que aproxima al país hacía 
el abismo.

—Un pueblo asqueado por la corrupción com
prueba cómo el Ministro expulsado sólo pierde su car
go pero continúa al frente del diario que se ha bene
ficiado, según la denuncia, con la extorsión, en tanto 
permanecen cerrados voceros de sectores populares 
—como EPOCA o EL SOL—, que no se habrían limi
tado a denunciar ese tipo de corrupción.

—En el centro del escándalo se anuncia, además, 
la devaluación del peso: en otras palabras, más viento 
en la marejada de la carestía, rebaja —en la práctica— 
de sueldos y salarios.

—Encima, la devaluación, explicada sin argumen
tos, condenada por la mayoría de los sectores, aparece 
precipitada abruptamente por una infidencia mediante 
la cual se facilita un negociado escandaloso.

Los especuladores hacen su agosto en mayo y el 
pueblo asiste al enriquecimiento desmedido de unos 
pocos mientras se precipitan, como primer efecto de 
esta lluvia artificial de carestía provocada por el go
bierno, los aumentos del pan, el aceite, los fósforos, 
la harina, el kerosene, la nafta, las tarifas de diversos 
Entes, etc., etc.

DESBORDADOS por la carestía, los funcionarios
exigen aumentos. Los paros se suceden como re

curso impostergable de presión para evitar la rebaja 
abrupta de sueldos y salarios. El proceso se repite; 
los mismos políticos que sobrevivieron e hicieron re
caer sobre el país las consecuencias de sus orienta
ciones en base al crecimiento desmedido de la buro
cracia, chocan cón sus electores. Desde el poder, blan
cos y colorados, apelan a las medidas de seguridad 
para evitar las concesiones. Ya se sabe que estos día# 
el gobierno piensa recurrir, o{ra vez, a la violencia 
antisindical.

Corrupción, pues, carestía, violencia antipopular. 
Del 52 para acá la clase dominante se ha deslizado 
cada vez más hacia la violencia. Nada hay de extraño, 
pues, en que algunos sueñen con lo que ciertos vecinos 
han hecho realidad: un golpe que permita “tirar un 
poco más” en la línea de la oligarquía.

|£S imprescindible organizar las fuerzas para enfren
tar la violencia legal o el golpe. La izquierda 

debe analizar concretamente los caminos de la unidad 
de acción, sin que ello limite eñ forma alguna la aut'n- 
tica y sana lucha ideológica que, bien realizada, sólo 
contribuirá a fortalecer la lucha. Y esa unidad de ac
ción sólo podrá realizarse entre fuerzas partidarias de 
la revolución auténtica que determine un cambio de 
clases en el poder. No hay, aquí, “burguesía progre
sista" y la alianza con políticos que no renieguen de 
la línea política de clase que lleva en última instancia 
a la crisis y a los golpes sólo puede conducir a otra 
salida antipopular.

No hay que engañarse. Grandes sectores del pue
blo intuyen la necesidad de una fuerza nueva pero, 
en tanto no ,1a vean en acción, permanecerán desorien
tados. Miles de votantes del Frente Colorado de Unidad 
(Gestido- Pacheco), cuyo pronunciamiento electoral 
fue esencialmente por un “gobierno limpio”, en me
nos de 14 meses han asistido al escándalo, la agudiza
ción de la miseria, la aplicación de la misma línea que 
la mayoría del Partido Colorado condenó desde la 
oposición, la entrega a lojs dictados del Fondo Mone
tario. El propio Frente Colorado se ha disuelto, sin 
haberse pronunciado sobre un hecho que estallará en 
los próximos días en el Senado: la denuncia contra 
el ex Ministro de Transporte, Comunicaciones y Tu
rismo que (los propios interpelantes lo anuncian) puede, 
constituir un episodio similar al que envolvió al in
geniero Acosta y Lara.

En medio .de la desorientación y la falta de cami
nos claros, de la desesperación que gana a integrantes 
de una clase media que asiste angustiada a la imposi
bilidad de toda perspectiva de ascenso social, la ilusión 
de un cambio a través del golpe de Estado puede al
canzar a sectores despolitizados. La tarea, pues, de 
esclarecer, que contribuya a demostrar que las tiranías 
sólo determinan más miseria para el pueblo, es imjíbs- 
tergáble. Nada mejor, para ello, que una lucha que 
muestre a la izquierda unida. Esa realidad sería lo 
único que puede dar, al pueblo, la fe necesaria para 
la lucha que llevará al cambio. Que no será fácil, ya 
que ninguna clase renuncia a sus privilegios espon
táneamente, pero que constituye el único camino a 
seguir si no queremos renunciar a la propia existencia 
como nación.



La presencia 
de la juventud

“Juventud que no embiste es peso 
muerto para su pueblo.”

J. Ingenieros

i  A agitación de la juventud estudiante, ha ganado las
calles montevideanas. Con su estilo, esencialmente 

juvenil, bullanguero, desordenado, y que en algunos mo
mentos no subraya con suficiente claridad los objetivos 
y los motivos de su lucha, han cubierto con la filigrana 
multicolor de sus corridas las arterias de este Montevideo 
agobiado y apesadumbrado.

Y no es en este caso, una salida a la calle para feste
jar un triunfo deportivo. Nuestros jóvenes, con notable 
intuición, están luchando, con su estilo y con sus defec
tos, por cosas que valen. Están dando, además, una tónica 
vivificante a este pueblo viejo —en edad v mentalidad—, 
reverdeciendo antecedentes históricos de la orientalidad, 
llenos de heroísmo, abnegación, arrojo, valor e idealismo.

Los estudiantes secundarios, magisteriales e indus
triales. han comenzado sü movilización contra la suba 
del boleto, primero con paros, luego con “sentadas” y en 
la misma medida en que la respuesta ha sido la salvajada 
policial, han respondido con ocupaciones, pedreas y ba
rricadas.

La Ministro de Cultura les ha sugerido tranquilidad, 
ofrec’éndoles pasaje gratis... en AFE, y ha llamado la 
rttenoySíi de los padres —coincidiendo con el Jefe de 
Policía, el mismo que felicitara a sus efectivos ñor la re
presión realizada el 1? de Mayo— para que impidan estas 
manifestaciones de siis hijos.

Las gordas señoras de cejas arqueadas, y los doctos 
señores de gafas, han pontificado sobre esta actitud sin
tetizando: “éstos sabandijas tendrían que dedicarse a 
estudiar”.

La verdad es que los muchachos han captado la si
tuación: ioue sé vive en el país, desde el punto de vista 
económico y moral, y han reaccionado contra aquello que 
está más al alcance de su experiencia. De aquello oue 
comprenden y sienten más de cerca; es el precio del 
boleto que deben abonar diariamente y del cuál tienen 
una vivencia'objetiva y concreta, el oue los mueve, y han 
elegido como es notorio, no AMDET u otras compañías, 
sino CTJTCSA, como blanco de su indignación.

Puede parecer, para los exigentes o exquisitos, una 
simplificación burda, pues el aumento rige en todas las 
empresas. Pero esta particularización, es la comproba
ción de que CUTCSA es la empresa que durante años ha 
realizado inmensurables ganancias a costa de la pobla
ción. oue ha usufructuado privilegios, e impuesto, por 
diversos métodos, las sucesivas y abusivas tarifas.

Saludamos, pues, esta .reacción juvenil, justa ade
más, en defensa de sus derechos e intereses, que bene
ficia al resto de la población y que sirve también de 
ejemplo. La saludarnos porque significa, |\d£más, una 
toma de posición frente a los problemas nacionales, y 
demuestra que esta generación “nueva olera”, como al
gunos la denominan, sabe jugarse por cosas que valen, 
y realizan —a costa de su integridad física— la protesta 
contra el régimen, y sufren las consecuencias de los ele
mentos represivos.

Es una experiencia mucho más valiosa, esta que ellos 
mismos han decidido realizar, que aquella que otros le 
proponen para adormecer y trastrocar los más puros sen
timientos de la juventud.

Esta reacción juvenil es la respuesta sana, de las 
reservas de nuestro pueblo, contra el régimen arbitrario, 
corruptor % caótieb, que padecemos. Su dies¡pertoar, su 
manifestación, renueva con bríos la esperanza de quienes 
confian en la capacidad de los pueblos.

Estudiantes de la 
Universidad del Trabajo
LOS alumnos de las diversas escuelas, de las distintas ramas

de la Universidad del Trabajo han creado un organismo 
COSrdinad,or' CEUTU (Coordinador de Estudiantes de UTU) 
y desde el martes pasado mantienen un paro por tiempo in
determinado, reclamando el pago de los adeudos por concepto 
del rubro gastos, que permiten el equipamiento, compra de 
útiles y materiales de las distintas escuelas, y  que no funcio
nan en la actualidad por carecer del mínimo indispensable. 
Denuncian, ademas, en su movilización, que la UTU tiene 97 
millones de pesos de deuda con diversos acreedores, que son 
proveedores de plaza y oue han cortado el crédito, y agregan 
el problema de la superpoblación, de la escasez tie locales 
y el mal estado en que se hallan.

A estos postulados, los estudiantes de la UTU suman el 
de los estudiantes secundarios y participan activamente en 
la movilización por la rebaja del boleto.

Carestía y más carestía
El lujo de los artículos 
de primera necesidad

I A devaluación ha producido un impacto 
sin precedentes en la economía familiar. 

La ola de aumentos encadenados no se hizo 
esperar. Acompañada de una rápida acción 
especulativa, a las pocas horas incrementó- 
sensiblemente los precios de innumerables 
productos, que en su mayoría se encontra
ban ya en el mercado. Asimismo, dio , lugar • 
a la escasez de artículos de primera' necesi
dad, acaparados en espera de la fijación de 
los nuevos precios.

Tal, lo ocurrido en el caso de la harina, 
que desapareció totalmente de plaza, llegan
do a faltar el pan por dos días, hasta que 
se produjo el aumento. Dicho alimento que 
conjuntamente con el sufrido en las tarifas 
de UTE, signifeó el golpe de carestía de tu r
no de la semana pasada, hizo qué; cómo por 
arte de magia, la harina fuera apareciendo 
a las pocas horas, quedando normalizada 
la entrega al día siguiente.

ANCAP EN PRIMER PLANO

En la semana que termina, es. ANCAP la 
que se, sitúa en primer plano, para, a no 
dudarlo, ser seguida en el correr de los pró
ximos días por una larga lista de servicios 
relacionados de una u otra manera con el 
Ente.

Pese a la negativa sostenida en la prensa 
por el Director del Organismo Dr. Daniel 
Hugo Mantins, el anunciado aumento de un 
40% se produjo. El martes 14 entraron en 
vigencia las nuevas tarifas correspondientes 
a toda la línea de productos elaborados por 
ANCAP.

En , el rubro combustible por ejemplo, la 
nafta común se fue a $ 25.oo el litro; la 
compensada a $ 18.oo; el gas-oil a $ 11.oo; 
queroseno a $ 9.oo; el supergás a $ 31.oo.

En el rubro bebidas, la caña subió a $ 133; 
cana añeja a $ 152; graDa a $ 157; añeja es
pecial a $ 206; espinillar a $ 336; whisky 
Ancap $ 503 y Ron Ancap a $ 319. Estos pre
cios no incluyen los impuestos sobre ventas 
y las entradas brutas que se cargarán en las 
facturas.

Como es previsible, los aumentos de com
bustibles, lubricantes, etc., traerán encadena
das las subas en otros servicios, destacándose, 
además, la incidencia en el plano doméstico 
del incremento del precio del queroseno y del 
supergás, especialmente en esta época en la 
que es mayor su consumo.

Como primer eslabón de la cadena, se in

crementará en los próximos días, el precio del 
transporte. Los taximetrlstas ya habían anun 
ciado; de concretarse el aumento del gas-oil, 
el reclamo de ajuste de tarifas.

En cuanto al precio del boleto, está laten
te desde hace días la amenaza de un aumen
to considerable que lo llevaría de 12 a 18 o 

- 20 pesos. Las nuevas tarifas de Ancap reforza- 
r'án áhora el pretendido déficit de CUTCSA,

' la que . por ; o tra : parte merece un capítulo 
• especial en la consideración del más descara

do proceso inflacionista.
MAS AUMENTOS

Para completar el panorama, cabe desta
car que a breve plazo, después de muchas 

■■ idas • y ■ venidas, quedará fijado el precio de 
la leche.

Como se recordará, la Comisión Honoraria 
estipuló para el semestre febrero - junio, el 
précio en $ 32.oo el litro de leche. Este, no 
fue aceptado por la Dirección de Planeamien 
to.

Ahora, después dejargas discusiones y va
rias mediaciones y tribunales, la cosa no es
tá del todo clara. Lo cierto es que de acep
tarse el precio propuesto en febrero como 
justo, el mismo deberá sér “puesto al día”, 
lo que lo llevaría a un precio aproximado de 
cuarenta pesos.

La leche se ha convertido ya, en un ar
tículo suntuario, excluido de la alimentación 
de , un importante porcentaje de la pobla
ción, pese a ser alimento fundamental de 
niños y ancianos.

La situación tiende a agudizarse sin que 
el gobierno, los tribunales y mediadores ten 
gan en cuenta su gravedad.

También la carne y la yerba, dos produc
tos de amplio consumo popular sufrirán mo 
dificaciones en sus precios.

Si bien no se ha establecido el porcenta
je de aumento respecto a la carne, el mismo 
estaría determinado por las subas en las ta
rifas de Ancap, UTE, el nuevo laudo de tra
bajadores, del Nacional y el régimen de pago 
por el ganado en el Mercado de Hacienda, 
que pagará una bonificación del 30% por los 
ganados especiales, de acuerdo a la calidad 
y edad.

El précio de la yerba, llegaría en esta se- 
. mana, según los cálculos más optimistas a 
$ 100 el' kilo.

El aumento está precedido por la desapa- 
. rición del . producto en el mercado.

La deuda de América Latina 
y la crisis del dólar

£OMO en todas las zonas 
subdesarrolladas, Latinoa

mérica es deudora, y la cuan
tía de esa deuda crece en 
mucho más alta progresión 
que sus reservas y que el va
lor de sus exportaciones, su 
única fuente para procurar
se las divisas que necesita pa
ra pagar intereses, comisiones 
e ir amortizando periódica
mente su deuda exterior a 
largo plazo.

Sobre la base del año- 1960, 
en el sexenio 1961-1966, la 
deuda exterior de 20 de los 
países que actualmente figu
ran en la O.E.A. (Organiza
ción de Estados Americanos) 
se había elevado en U$S 4,887 
millones, un 74%, promedian- 
d9 12.3% anual. En 1966, se
gún los datos publicados por 
el B.I.R.F. (Banco Interna
cional de Reconstrucción y 
Fomento) en su I n f o r m e  
A n u a l  de 1966-1967, y d e 
acuerdo con el procedimiento 
que sigue, de no incluir en la 
deuda exterior a largo plazo 
los préstamos convenidos en 
moneda del país recinendia- 
rio, ascendía a U$S11,460 mi
llones.

Por G. MARTINEZ AMEN
GUAD, d e l  Departamento 
Económico de PRENSA 
LATINA

L a liquidez internacional, 
esas reservas de que tanto se 
habla actualmente, d e  lo s  
veinte países, ascendía en 1966 
a U$S 3,129 millonés, el 27,3% 
del importe de la deuda que 
se acaba de mencionar, y- su
ficiente p a r a . financiar, e 1 
31.5% del promedio del valor 
de sus importaciones anuáles. 
El estado de liquidez en 1960 
era mucho menos desfavora
ble, por cuanto para una deu
da d:e U$S 6,573 millones 
mantenía reservas por 2,750.5 
millones de dólares, un 41.8%. 
Así, mientras la deuda crecía 
en • un 74% las reservas au
mentaban en un 13.8% en 
los seis años.

En estos momentos en. que 
se plantea en el mundo capi
talista la devaluación del dó
lar respecto al .oro, o lo que 
es lo mismo, la elevación del 
precio del áureo metal fren
te al signo fiduciario de "los 
EE. UU„ el que ha venido ri

giendo como patrón de cam
bio internacional, es de im
portancia estudiar la compo
sición de esas reservas de La
tinoamérica a que nos acaba
mos de referir.

En 1966, las reservas esta
ban constituidas así: U$S 983 
millones en oro, 193 millones 
en el F.M.I. (Fondo Moneta
rio Internacional) y 1.953 mi
llones en divisas internacio
nales (la mayor parte en dó
lares); En porcentajes, corres
pondía al oro el 31.4% del 
total de las reservas, el 62% 
en el FM.I. y el 62.4% en di
visas. En 1960, el oro consti
tuía el 49.1%, la posición en 
el F.M.I; el 4.6% y el 46.3% 
en divisas. El aumento de un 
13.8% que se produjo en el 
total de. divisas en 1966 res
pecto a 1960, se operó prin
cipalmente en las divisas, que 
se incrementaron en  678.3 
millones de dólares, un 53.2% 
a expensas del oro, que bajo 
un 27.2%, U$S 367.6 millo
nes. Esa conversión de oro, 
a divisas representó una sa
lida neta de oro monetario

(Continúa en pág. 7)>



¿Recuerda
\usted?

v  í ®1; - ' ^ 4 '  'u ‘;.?v ■■’i

: por MILITANTE

1) Que en materia agraria, 
la asistenlia y el progreso téc
nicos solamente, manteniendo 
la propiedad de la tierra en 
pocas manos pueden lograr un 
incrementó parcial de algunas: 
producciones, p e r o  significa 
también mayor concentración 
de medios económicos én unos- 
pocos poseedores.

2) Que sólo di 2% de los 
estudiantes universitarios uru
guayos son hijos de familias 
obreras.

3) Que el 88% de lá pobla
ción campesina p e r u a n a  es 
dueña de apenas el 2% de las 
tierras.

4) Que una conferencia de 
técnicos en materia de admi
nistración tributaria realizada 
hace pocos años en Buenos Ai
res, estableció en sus conclu
siones, al referirse a los aspec
tos fundamentales de la tribu- 
tacen latinoamericana, “que 
una de las causas más impor
tantes de la insuficiencia de 
recursos es que el sistema tri
butario no impone graváme
nes efectivos a las clases pu
dentes y no cobra los que es
tán en vigor”.

5) Que centenares de agen- 
'tes norteamericanos de la G. 
I. A., del Pentágono y del F. 
B. I. actúan bajo la máscara 
de diplomáticos en los países 
de América Latina.

6), Que en una carta dé la 
madjre de N e l  s o n  Santana 
(preso en la cárcel de Artigas 
junto con Vique y Castilla) di
rigida a su hijo hace más de ' 
dos años, le decía: “Querido. 
hijo: sé fuerte y valiente. Yo 
estaré junto a ti siempre, oran
do, Tu madre no te olvida un . 
momento porque tú fuiste un 
buen hijo. Si para el mundo 
es falta lo que has hecho, yo 
que los conozco bien sé que no 
es”.

7) Que cuando se estructu
ró la actual Constitución por 
obra de un pacto entre colo-, 
rados y blancos, los represen
tantes de la Federación Rural, 
la Asociación Rural y la Liga 
Federal de Acción Ruralista 
Manifestaron su acuerdo con 
las fórmulas establecidas y di
jeron que los intereses “rura
les” resultaban favorecidos.

_8) Que bajo el régimen so
cialista “el país ya no estará 
en manos de unos pocos pro- 

' pictarios y administrado - por 
ellos, en su propio beneficio, 
sino que, por . primera vez, el 
país pertenecerá al pueblo y 
será dirigida por el pueblo én 
beneficio del pueblo”.

El otro  r o s t r o  de 
Los hechos políticos

No habrá desarrollo por la vía capitalista
políticos burgueses les piden a los obreros sacrificios, que tra- 

con^ m,an 1Tienos pára desarrollar la economía. Y ios 
rtíiÍer0S ■ cen: ¿sacrif:Icios, para quien?, ¿y ahorrar para quien? ¿Puta 

-de ustedes sea más rico? ¿Para que ustedes tengan más 
«a ®®? cPf ' a que ustedes tengan más fábricas? ¡No! Si hay poco no-nos importa, pero de ese poco me tienen, que dar un poco mas. E o es lógico, eso es natural.”

^  hingúri país subdesarrollado en los tiempos modernos desan o- 
K M B M  P°r la vía capitalista. Y quizás una de las más in- 
creinies derivaciones del pensamiento revolucionario es que si hay paí
ses que todavía se pueden dar el lujo del capitalismo, es decir, el lujo 
ae derrochar-to'do lo que se les de la gana, un país subdesarrollado no 
se puede dar- esos lujos. Y una de las más increíbles derivaciones es 
ver cómo precisamente ningún país subdesarrollado en los tiempos mo
dernos, en que cualquier industria vale decenas de millones de pesos, 
en que hay que producir en las condiciones de una técnica moderna, 
ningún país subdesarrollado logrará desarrollar su economía bajo con
diciones capitalistas. Las masas explotadas no aceptarán ningún tipo 
de sacrificios,- ningún tipo de esfuerzo para hacer más rica a una mi- 
noría, -para hacer más poderosa a una minoría de propietarios. Y esa 
contradicción no podrán resolverla.”

Éstos párrafos de un discurso de Fidel Castro merece recordarse 
y merecería ser meditado- por los políticos que exigen sacrificios a nues
tro pueblo y paralelamente facilitan la concentración de la riqueza 
nacional en manos de unos pocos.

“Subversivos” en el Banco Interamericano
|TN una reunión del Banco Intera- 

mericano realizada en Bogotá, 
Colombia, el doctor Oscar V. Rachet- 
ti, delegado uruguayo, señaló: “Mien
tras que entre los años 1953-1966 los 
precios de los productos manufactu
rados han aumentado un 11%, por su 
parte los precios de las materias pri
mas disminuyeron un 6%. Puede se
ñalarse aún, para completar este 
cuadro, ¡que los países subdesarro
llados, entre 1962-1967 aumentaron el 
volumen de exportaciones de produc
tos agrícolas en el. orden del 38%. y, 
a pesar de ello, en valores descendie
ron el 18%”.

‘.‘La Mañana” transcribió, esta se
mana al “The Morgan Guaranted 
Surrey”, de Nueva York, publicación 
en la que se, compara el precio del 
hierro pot- tonelada (que pasa de 
47.62 en 1950,a 63..00 en 1968), con el 
de la lana por libra que pasó de 2.10

en 1950 a 1.20 en 1968, fenómeno que 
se aplica, en general, a los productos 
básicos.

Mientras tanto, los 500 millones de 
dólares anuales de la “ayuda” a La
tinoamérica están destinados en su 
casi totalidad al pago del servicio de 
la deuda externa. Todo se ha redu
cido en estos países a “producir más 
para ganar menos”.

Los uruguayos recordamos nítida
mente los planteamientos del “Che” 
en la reunión de Punta del Este, 
cuando se prometió una “Alianza pa
ra el Progreso” a cambio de una San
ta Alianza contra la Revolución Cu
bana. La consecuencia de que se ha
ya seguido el camino del Imperio 
muestra hoy a una Cuba en avance, 
construyendo con esperanza su des
tino, y países como Uruguáy que 
hasta ven libertades esenciales sa
crificadas por la oligarquía en el pro
ceso de la crisis.

Y además...
_El; doctor Breña renunció esta

semana al Banco de Previsión Social. 
Señaló: “no estoy dispuesto a per
manecer ni un minuto más en un 
organismo donde el funcionariado ha 
Hecho una interpretación torcida de 
mis declaraciones aun después que 
yo aclaré por 2 veces elfalcance de 
las mismas”. En un brevísimo espa
cio de TV, Breña había contestado 
que en el Banco había maniobras do
losas, indicando que, a su pedido se 
investigaba un acto ilegítimo contra 
un jubilado. El martes, el propio^Bre
ña indicó en televisión que no habla 
intentado agraviar al funcionariado, 
$n su mayoría correcto y que los des- 
honestos constituían minoría. Pero el 
problema se mantuvo y el Director 
renunció Si el asuntó no se aclara, 
según los propios comentarios que se 
escuchan entre la gente que concu
rre a la Caja pierden los funciona
rios. Y ahí sí, la generalización pue
de hacer pagar a justo por pecador.
_También esta semana renunció

el doctor Lanza a la lista 99. El te
ma no se ha explicado demasiado.

Algunos diarios séñalaron que la 
carta-renuncia, aceptada por el Co
mité Ejecutivo de la 99, “enumera 
discrepancias con'su sector sobre he
chos políticos dé notoriedad”. En las 
ültimajsAsemahas,' corresponde seña
lar reamente, la lista 99 no ha teniA

do actitdes que no coincidan con su 
prédica preelectoral. Se ha manifes
tado contra la política del Fondo 
Monetario, el impulso a la carestía 
realizado por el Gobierno, la investi
gación de una infidencia que favo
reció la especulación. ¿Es que el doc
tor Lanza viró tan rápidamente res- 
pectoa su prédica contraria al FMI? 
Todo parece indicarlo.

—En una reunión de su sector, el 
doctor Jorge Batlle realizó una en
cendida defensa de Guntís, el Di
rector del Banco al cual algunos dia
rios acusaron de infidencia al ana
lizar el problema de la devaluación.

Legnani; “y se fue”.

El héroe se ha cansado
§ E  ha ido sin pena ni gloria, 

después de una pésima ges
tión, el doctor Legnani, Ministro 
del Interior. Su renuncia ha sido 
casi tan gris como su gestión.

Cuando todos los cronistas co
mentaban una versión con el Pre
sidente a propósito de la inves
tigación de la última y resonante 
especulación el propio Legnani 
aclaró que se alejaba simplemente 
porque estaba cansado. Lo que no 
se explica muy bien es su agrega
do de que se reincorporará al Se
nado. ¿A descansar?

Para su gloria, el ex Ministro 
contará, en el futuro, entre sus tí
tulos su incredulidad acerca de 
que en la Policía haya torturado
res. Su firma en el decreto que 
puso fuera de la ley a varias, agru
paciones políticas, y . una funda- 
mentación de esa arbitrariedad 
que llega a considerar delito al 
marxismo y que —aunque no en
tregó a la prensa—, debió publicar 
en el Diario Oficial.

Toda una buena tesis que puede 
culminar con la quema de los li
bros.

Pero el hombre se cansa rápido. 
Será de escucharse, ya que cuan
do los adversarios le resultan ex
cesivamente molestos es partida
rio del silencio.

Charlone: dos vías para renunciar
|_A interpelación realizada por el 

diputado Arismendi al Ministro 
de Hacienda no pudo concluir por 
falta de quórum. Después de un in
termedio solicitado por Eliohirigoitl 
(15), el Partido Nacional se encargó 
de dejar la Cámara sin quórum. Co
mo frente a la opinión pública esa 
actitud del nacionalismo significa 
una complicidad evidente con el Mi
nistro Charlone, todos los sectores' 
blancos han solicitado una nueva in
terpelación sobre la situación econó
mica del país. Si de ejla surge —co
mo puede preverse—, una moción de

censura, es casi segura la caida del 
Ministro de Hacienda.

De ahí que, ya en estos días el pro
pio doctor Charlone habría señalado 
su intención de renunciar.

También se alejaría del Gobierno 
el Contador Iglesias, considerado ya 
como otro ¡de los responsables del 
fracaso de la política económica y 
de la desconfianza generalizada en 
la estabilidad del peso, lo que impul
sa la especulación y devora las reser
vas en dólares del Banco de la Re
pública.
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Los Conflictos
Lucha en la Banca Oficial

Movilización del departamento 
de trabajadores del Estado

A fin de dar un panorama real del alcance de la mo
vilización programa por la C.N.T., a través de su 

Departamento de Trabajadores del Estado, reclamando 
ajuste a marzo de $ 7.500 y duplicación de los beneficios 
sociales, damos la nómina de los gremios que participaron 
en esta jornada de lucha:

Funcionarlos Postales, MOP y ANCAP (48 horas). A 
partir de las 15 horas del miércoles: UTE, AFE, ADEOM, 
Salud Pública, Judiciales, Consejo del Niño, Ganadería 
y Agricultura, Federación Nacional de Telecomunicaciones 
y la Asociación de Mensajeros del Telégrafo Nacional.

Pararon el jueves: Banca Oficial. OSE, PLUNA, SOYP, 
Subsistencias, Federación de Funcionarlos del SODRE, 
Administración de Loterías, Imprenta Nacional, Hacienda 
y SUANP.

Los paros mencionados fueron todos de alcance na
cional. En solidaridad con dichos reclamos pararon el 
jueves los maestros integrantes de las filiales de la Fe
deración Uruguaya del Magisterio. Además, las gremiales 
que agrupan a docentes y administrativos de la Univer
sidad del Trabajo declararon paro por tiempo indetermi
nado a partir del miércoles.

Cuando esta ledición 
de IZQUIERDA esté en 
manos del lector, habrá 
ya tocado a su fin —si 
no surgen nuevas condi
cionantes— la primera 
etapa de la movilización 
planteada por el Depar
tamento de Trabajado
res del Estado. Nos im
pide, ese motivo, infor
mar sobre el desarrollo 
de los acontecimientos, 
pero consideramos igual
mente de suma impor
tancia, dar información 
de las razones y argu
mentos que las diversas 
fuerzas gremiales h a n  
esgrimido para lanzarse 
a la lucha.

CL jueves de la semana pa
sada cuando nuestra edi

ción anterior entraba en má-

I A Agrupación UTE integra 
el Departamento de Tra

bajadores del Estado de la C. 
N. T. y cumplió el miércoles y 
jueves, la movilización progra
mada, de acuerdo a lo resuelto 
en el Congreso Nacional de 
Delegados reunido extraordi
nariamente el pasado domin
go 12, y en el que se aprobó: 
participar en la. movilización 
citada; rechazar la proposi
ción de ajuste hecha por el 
gobierno, y protestar vehemen
temente por la Resolución 68 - 
2950 del Directorio de UTE en 
la que otorgan aumentos sólo 
al personal de grados superio
res, declarándose, por lo tanto, 
en estado de conflicto, coordi
nando las comisiones de sec
ción y las filiales, las medidas 
que resultaren de esta situa
ción.

La Agrupación UTE, ade
más, repartió entre la pobla
ción un volante en el que se 
explican las razones de esta 
movilización, que no tiene por 
finalidad provocar un nuevo 
aumento de tarifas, sino, en
tre otras cosas, denunciar los 
aumentos recientes. Por con
siderarlo de público interés, 
transcribimos dicho documen
to:

LA AGRUPACION UTE SE
DIRIGE AL PUEBLO DE 

NUESTRO PAIS
Una vez más, los trabajado

res de la UTE, junto al resto 
de las organizaciones de tra
bajadores del Estado, debemos 
salir a luchar en reclamo de 
justicia.
¿Por qué nos encontramos 
en conflicto?
¿Cuál es nuestro reclamo?

No estamos pretendiendo un 
aumento de salarios. No he
mos planteado la aspiración, 
Justa aspiración de todo el que 
trabaja, de mejorar nuestro 
nivel de vida. Nos estamos 
planteando simplemente recu
perar el poder adquisitivo de 
nuestros sueldos devorados 
por la inflación: ganar hoy 
exactamente lo que ganába-

quina, el sector banca oficial 
del gremio bancario se reunía 
en el Platense Patín Club, con 
el fin de tomar decisión acer
ca de sus problemas.

En el transcurso de la asam
blea, a través de las diversas 
intervenciones, quedaron ex
presadas dos concepciones de 
la lucha, una que planteaba la 
movilizáción “por la equipa
ración con la banca privada”, 
otra que hacía el planteamien
to “por el salario mínimo vi
tal". Esta última fue la que en 
definitiva logró el apoyo ma- 
yoritario de los asambleístas, 
y es también la que correspon
de a la línea sostenida por la 
lista triunfadora en las últi
mas elecciones, dentro del sec
tor banca oficial.

A continuación transcribi
mos algunas de las resolucio
nes de dicha asamblea.

mos, en valor real, en enero 
de 1967.

Durante el año 1967, el costo 
de vida subió un 136%. Ai ter
minar dicho año nuestros sa
larios fueron ajustados en me
nos de 60%. Fueron rebajados 
a menos de la mitad de su va
lor real. Esta tremenda injus
ticia es la que pretendemos co
rregir con nuestra lucha.

Pero, además» existe un 
compromiso de Gobierno que 
éste no puede desconocer

En efecto: el Gobierno acor
dó con los funcionarios, en 
setiembre del año pasado, una 
fórmula presupuestal que in
cluía los siguientes compromi
sos:

—No devaluar ni emitir di
nero en forma inflaciona
ria.

—No financiar el presupues
to con impuestos al con
sumo popular.

—Ajustar los sueldos en 1968 
según la diferencia resul
tante entre el costo de vi
da y los aumentos votados.

El Gobierno, al amparo de 
las medidas de seguridad de 
octubre de 1967, accedió a los 
dictados del Fondo Monetario 
Internacional y en consecuen
cia, tras las devaluaciones y el 
impacto inflacionario consi
guiente se propone ahora des
conocer los compromisos con
traídos con los trabajadores 
del Estado e imponer en este 
vasto sector que abarca a más 
de 200.000 familias en todo el 
país, la línea de la congelación 
de salarios a que se ha com
prometido con dicho organis
mo financiero internacional.
Nuestra lucha no se 
contrapone a los intereses 
del pueblo de nuestro país

No se contrapone tampoco 
a los intereses del organismo, 
la UTE, en la que desarrolla
mos nuestra labor, y a la que 
queremos y defendemos como 
patrimonio del pueblo.

Por el contrario, al enfren- 
(Pasa a pág. slg.).

1) Reclamar como reivindi
caciones salariales de los tra
bajadores del S e c t o r  Banca 
Oficial, el Salario Mínimo Vi
tal que establece las Estadís
ticas oficiales al 1? de marzo 
de 1968 sobre la base de un 
ajuste a marzo que configure 
un sueldo mínimo de $ 20.000 
y beneficios sociales de $ 6.000 
por Hogar Constituido, $ 2.500 
y 3.000 por el primer y segun
do hijo. Para el resto de las 
escalas se aplicará el principio 
del acumulativo decreciente.

2) Reclamar el estableci
miento del ajuste semestral de 
sueldos de acuerdo al aumen
to del costo de vida según las 
estadísticas oficiales, c o m o  
único medio de paliar la cons
tante disminución de nuestro 
salario real.

3) Consignar que el Presu
puesto de 1969 debe elaborarse 
sobre la base del otorgamiento 
del Salario Mínimo Vital para 
todos los trabajadores banca- 
rios oficiales.

4) A p r o b a r  el siguiente 
Plan de Lucha y Movilización:

Para la semana entrante, 
realización de 2 (dos) paros 
de 24 horas. Para la semana 
siguiente (es decir, la que em

pieza el 20 de mayo) otros dos 
paros, uno de 24 horas y otro 
de 48. Cumplida esta etapa, se 
volverá a reunir dentro de los 
próximos 15 días la Asamblea 
General del S e c t o r .  No se 
aceptará ninguna fórmula de 
transación sin la consulta al 
gremio expresado en la Asam
blea General del Sector Banco 
Oficial.

5) Realizar la lucha dentro 
del Departamento de Traba
jadores del Estado publlcltan-r 
do en los demás gremios del 
mismo nuestras resoluciones. 
La A.B.U. mantendrá la in
dependencia de sus acciones,

siendo nuestro gremio quien 
decidirá cuándo levanta el 
conflicto.

6) Bregar por la unifica
ción de las medidas adoptadas 
por nuestra Asociación con las 
realizadas por los trabajado
res estatales.

7) Difundir en Banca Pri
vada la lucha que enfrenta
mos los bancarios oficiales or
ganizando desde mañana mis
mo reuniones en los bancos, 
en las que se discuta nuestro 
problema^

8) Pasar a cuarto interme
dio hasta la fecha indicada 
precedentemente.

Las reivindicaciones de los funcionarios
I OS trabajadores del Estado, obreros y fun

cionarios, está llegando a momentos deci
sivos de su movilización por el ajuste inme
diato de sueldos. Esta semana cumplieron 2 
paros parciales —martes y miércoles— y un 
paro general de 24 horas el jueves 16.

Han rechazado la primera fórmula guber
namental que proponía un ridículo aumento 
de dos mil pesos a partir de julio y dos mil 
á partir de octubre. Paralelamente, se plan
teó en ANCAP una situación conflictual y en 
AFE, el Directorio crea problemas con el pa
go de los beneficios sociales y pretende co
rregir su incuria administrativa a costa del 
salario de los trabajadores.

El Departamento de Trabajadores del Es
tado, que planteó la reivindicación de un 
ajuste inmediato de $ 7.500, en las entrevis
tas que ha mantenido con el Director de 
Planeamiento le ha hecho saber que la ci
fra que reivindican los funcionarios deberá 
ajustarse en función de la última devalua
ción. Varios gremios, Maestros, Ganadería y 
Agricultura, Judiciales, han planteado ya 
que el ajuste tiene que alcanzar los diez mil 
pesos.

La coordinación en la movilización com
prende ya a la totalidad del funcionariado. 
Obreros, funcionarios, docentes, pese a la he
terogeneidad de situaciones, marchan unidos 
a escala nacional enfrentando con firmeza 
la política fondomonetarista del gobierno y 
la pretensión de congelar los sueldos.

A medida que los días pasan y que la  ten
sión aumenta, las dilatorias del gobierno de
senmascaran su conducta política. Conscien
te de que el margen de maniobra se le es
trecha cada vez más, el Presidente de la Re
pública ha comenzado a proferir veladas 
amenazas. La prensa de derecha, experta en 
confusionismo, plantea abiertamente que el 
gobierno estudia la adopción de Medidas 
Prontas de Seguridad. Está en marcha pues, 
una política de amedrentamiento y chanta- 
ge, que alienta el propósito doble de aislar a 
los trabajadores del Estado de la opinión 
pública y de obligar a las gremiales, median
te la amenaza de la represión generalizada 
a aceptar mendrugos.

Sin embargo, conviene precisar, a esta al
tura de los acontecimientos, nuestros puntos 
de vista, —que tienen por finalidad exclusi
va fijar la posición de esta página—, ante 
el Inevitable enfrentamiento.

En primer término, creemos que los resul
tados de las movilizaciones de los trabajado
res del Estadio dependerán, exclusivamente 
de su firmeza y combatividad, y de la soli
daridad que el resto de la clase trabajadora 
deberá prestarles. Sólo desmintiéndose a si 
mismo este gobierno puede atender a los 
reclamos populares, actuando por sí solo. Es 
la movilización y la lucha de los trabajado
res lo que podrá permitir algunas conquis
tas. Y los trabajadores tienen la fuerza y los 
medios para obligar al gobierno a atender 
sus reclamos.

En segundo lugar, para actuar con firmeza 
y decisión, deben dejarse a un lado las ame
nazas y el chantage. No son los trabajadores 
los responsables de que el gobierno carezca 
de respaldo politico. de que esté aislado del 
pueblo. La indecisión y el temor sólo pue
den ambientar más represión, facilitándole 
al gobierno su política clasista, endulzando a 
los que quieren sacar adelante los privile
gios de la oligarquía en ancas de la mise
ria popular. Al movilizarse los trabajadores 
ejercen un derecho que ha costado mucho 
conquistar. Y los derechos, cuando están li
gados, como ocurre en este caso, a las liber
tades públicas, sólo se defienden ejerciéndo
los.

Finalmente, las masas trabajadoras y en 
especial los trabajadores del Estado, que han 
avanzado grandemente en su organización, 
no deben ser defraudados. La confianza de 
las masas en sus organizaciones debe ser 
afirmada. Los sindicatos ganan a las masas 
que organizan si son instrumentos para la 
defeiisa de sus intereses. Se han creado pa
ra la lucha y dejarían de cumplir su misión 
si no se jugaran en la lucha. Firmeza no es 
sinónimo de torpeza. Y en este sentido con
viene recordar que es mucho más positivo 
para el fortalecimiento de los sindicatos li
brar la batalla aunque su resultado sea in
cierto, manteniendo su influencia y su con
trol sobre los trabajadores, que ceder ante 
el chantage y la mentira lo que sólo traerá 
desconfianza de las masas, desorganización, 
divisionlsmo y retraso en la conciencia polí
tica. El Departamento de Trabajadores del 
Estado, al mantener todas sus medidas de 
lucha, dará sin duda un paso adelante en 
su integración al conjunto de las luchas po
pulares, de las que la CNT es la abandera
da. Lucha popular que, hoy más que nunca 
está en el orden del día.

LA  AGRUPACION U T E  
EXP LIC A  SUS R EC LAM O S
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P O L IT IC A , PAZ Y 
J U E G O S  O L IM P IC O S

i OS Juegos Olímpicos sue- 
“* len ser un escenario don

de, también, se dirime la gran 
batalla Ideológica de nuestro 
tiempo.

Es el trasfondo de las jus
tas deportivas Internacionales, 
el subrepticio discurrir de la 
dialéctica histórica en el sub
suelo de las competencias.

Los Juegos Olímpicos a rea
lizarse este año en México no 
escapan esta regla.

En su organización y segu
ramente en su realización, se

juegan no sólo trofeos y me
dallas, sino pugnas entre po
líticas contradictorias, foroe- 
jeos de prestigio nacional, 
combates ideológicos, etc 

Un ejemplo claro es lo ocu
rrido sobre la controvertida 
participación de Africa del 
Sur, que comentaremos en 
próximo artículo.
• En éste deseamos referirnos 
a otro hecho demostrativo de 
lo que venimos exponiendo. Se 
trata de la Declaración apro
bada por la Cámara de Dipu

tados de México proclamando 
al año de 1968, el “Año de la 
Olimpiada de la Paz” y la 
solicitud a todos los parla
mentos del mundo para que 
apoyen la iniciativa.

En otra ocasión cualquiera, 
esto pa.rtce¿ia uno ae tanuós 
formulismos, rimbomoantes y 
hueros, pero cuando ei pueblo 
Vietnamita se debate neioica- 
mente contra 1a sucia agre
sión norteamericana, adquiere 
una leievancia imposiDie oe 
ocultar.

El texto del Mensaje apro
bado dice así:

“Que el año de 1968 sea 
proclamado de la Olimpiada 
ae la Paz.”

“El Congreso de los Esta
dos Unidos Mexicanos se di
rige a esta honorable Asam
blea Legislativa, para expre
sarle un s a l u d o  cordial y 
amistoso de año nuevo, y rei
terarles sus mejores vouus ae 
la paz entre toaos los pueblos 
(las últimas palabras fueron 
especialmente d iscu tidas y 
aprobadas, en fecha signifi
cativa, fines de 1967, cuando 
a rrec iab an  los bombardeos 
yanquis sobre Vietnam del 
Norte).

“En octubre de 1968 se ce
lebrará la XIX Olimpiada en 
la ciudad de México.

Este evento deportivo Ín
ter nác¡ii|Onal congregará en 
nuestra capital a los atletas 
representativos de la mayoría 
de los países, en una compe
tencia-amistosa que atraerá 
el interés del mundo entero.

Estima el Congreso mexica

no que la próxima Olimpiada 
—lo mismo que las sucesivas— 
debe significar también un 
nuevo esfuerzo de los pueblos 
y 'de sus representantes por 
elimin i las causas de los 
confín ios internacionales, y 
por com.ibuir a resolver los 
que aún su^s.sten a través de 
la negocíac.ón pacífica y ja
más po. la v olencia (si esté 
princip o ss hubiera, aplicado 
en Viem-im, de. acuerdo a lo 
estipulado en la Paz de Gi
nebra de 1954, el país ya es
taría unificado bajo un go
bierno encarado con la gigan
tesca tarea de construir el so
cialismo).

Por ello, nos permitimos lla
mar el interés de esa hono
rable Asamblea Legislativa pa
ra que realice, por todos los 
medios a su alcance, promo
ciones tendientes a restable
cer la paz en aquellas regio
nes del mundo que padecen 
los rigores y calamidades de 
la guerra, y a la instauración 
de una paz justa sobre la 
base del respeto al derecho 
ajeno.” .

Es notoria la vocación an
tiimperialista del pueblo me
xicano, de sus fecúndas tra
diciones revolucionarias, hoy 
enervadas en un régimen que 
participa del statu quo gene
ral del continente meridional; 
pero que no deja 'de influir 
decisivamente en la política 
exterior de la nación her
mana.

Recordemos, p o r  ejemplo, 
que es la única al sur del Río 
Bravo que no ha roto rela
ciones diplomáticas con Cuba.

Sin comentario
£ L  Director de la Oficina de Planeamiento y Presu

puesto en nombre del gobierno dijo que había - 
acuerdo para otorgar a todos los trabajadores esta
tales el siguiente aumento:

H fórmula: $ 2.000 mensuales a partir de julio y.
$ 2.000 a partir de. octubre.

2“ fórmula: $ 1.000 mensuales a partir de julio 
y 50% de aumento en los beneficios 
sociales y $ 1.000 más a partir del 
mes de octubre.- .

América Latina 
y la crisis del dólar

Obreros contra 
estudiantes ¡no!

(Viene de la pág. 4).

a un promedio de U$S 61.3 
millones, anuales.

El servicio de la deuda ex
terior, los pagos periódicos 
por intereses y amortizacio
nes, más los inicales al con
tratar los préstamos, ha cre
cido aun a mayor porcentaje 
que el saldo debido, un 76% 
en los 6 años, alcanzando en 
1966 la cifra de 1.850 millo
nes, contra 1,049 millones en 
1960, la diferencia 801 millones 
significa un promedio anual de 
133.5 millones pagados, de los 
cuales 50.3% corresponden a 
intereses, los que han aumen
tado en un 160% en el sexenio 
Los pagos por el servicio de 
la deuda, que en 1960 impor
taron el 12.1% del valor de 
las exportaciones, se elevaron 
en 1966 al 15.1%, restringien
do la capacidad de endeuda
miento solvente de la región.

Además de la pérdida que 
pudiera significar para loa 
países de Latinoamérica la 
transferencia de los U$S 368 
millones de oro a divisas, en 
el caso de que variase la re
lación actual entre el oro y 
el dólar, hay que considerar 
hasta dónde llegan las “ata
duras” de los préstamos y 
cómo pueden incidir en los 
tipos de cambio monetarios 
internacionales.

La llamada “ayuda” a los 
p a í s e s  subdesarrollados e s 
complementaria, sólo se fi
nancia parte de los proyectos 
y planes aprobados por los 
prestamistas, la destinada a 
adquirir bienes y servicios en 
el extranjero. Tales préstamos 
atados son en realidad cré
ditos abiertos en los EE. UU. 
y en mucha menor escala en 
otros países industrializados 
p a r a  que  puedan comprar

equipos, maquinaria y sus su
plementos, más determinados 
productos intermedios que no 
producen los países atrasa
dos. La dependencia de cual
quier proceso industrial ini
ciado o en inicio es evidente.

La complementaridad antes 
enunciada impone a los paí- 
s e s subdesarrollados seguir 
adquiriendo los bienes indus
triales complementarios que 
necesiten en el mismo mer
cado exterior, enlazando así 
el asunto de la deuda con el 
comercio exterior. Los EE. UU. 
controlan del 45 al 49% del 
intercambio . comercial con  
Latinoamérica, y. es bien sa
bido que los términos de in
tercambio de dicho comercio 
son desfavorables para la re
gión subdesarrollada, que los 
precios los impone el imperia
lismo igual que regula la oferta 
y la demanda a sus conve
niencias. Esto lo viene su
friendo desde hace más de 
una dislocación del mercado 
esperar mayores desajustes de 
más de una década, pero só
lo puede esperar mayores de
sajustes de una dislocación 
monetario internacional.

Cierto que la deuda exte
rior a largo plazo, contratada 
en dólares, debe ser pagada 
en dólares, cualquiera que sea 
su cotización respecto al oro. 
Pero esta ventaja en el pre
sente' tiene como contrapar
tida en que comprará y ven
derá más barato, más segu
ro lo segundo, pero ese inci
piente desarrollo industrial 
con que tratan de adormecer 
a los pueblos resultará más 
costoso. Y como las monedas 
de Latinoamérica seguirán al 
dólar en su caída, habrá que 
aplicar a los pueblos ese ré
gimen de austeridad que to
da devaluación produce.

^Al movilización estudiantil 
contra la suba del bole

to ha determinado como res 
puesta a la escalada repre
siva de la policía, la pedrea 
a ómnibus de CUTCSA.

Por supuesto que, cuando 
los jóvenes demuestran su 
indignación y responden a 
los gases y palos policiales y 
a las embestidas criminales 
de los conductores, apedrean
do los vehículos, no pueden 
averiguar antes si el guarda 
o conductor de esa unidad 
es un asalariado o un pa
trón. De modo que si es ló
gico desde el punto de vista 
patronal en defensa de suá 
intereses y de acuerdo a su 
criterio, atropellar a los jó
venes o disparar contra ellos, 
o agredirlos con palos y hie
rros, no resulta lógico ni tie
ne asidero que obreros de la 
compañía se indignen con
tra los jólvenes y, hasta en

algunos casos secunden a 
sus patrones en la tarea de 
golpear jóvenes.

Después de t odo,  cuando 
ese obrero, por resolución de 
su Sindicato y en procura 
de mejoras salariales, decre
ta la huelga, no discrimina a 
quien perjudica ni en cuán
to, aún cuando es conciente 
de que ' 'ocasione molestias 
justamente a aquellos que no 
tienen locomoción propia y 
que en muchísimos casos ha 
ce perder salarios a quienés 
más lo necesitan. Si las con
diciones de su lucha lo obli
gan a proceder así, es justo 
que se le reclame entienda 
las exigencias que la lucha 
plantea a otros grupos, y no 
se una al patrón que le re
tacea el salario para agredir 
a jóvenes que luchan por un 
■derecho tan valioso como el 
suyo.

“ P E P E F L E T ”

TRANSPORTES Y COBRANZAS 
SERIEDAD - RESPONSABILIDAD

Teléfono 20 92  33

Í£QUÍer<U-

A U T J E  inform a
(Viene de la pág. 6). 
tar en nuestra lucha por el sa
lario la política del F.M.I. 
coincidimos con los intereses 
de la inmensa mayoria de la 
población y también con los 
intereses de la UTE y los de
más servicios públicos nacio
nalizados.

¿Qué pasa, por ejemplo, 
con las tarifas de UTE?

En abril de 1967 fueron au
mentadas en un 100%. En abril 
de 1968 acaban de ser aumen
tadas nuevamente en un 50%.

El uso de la energía eléctri
ca está resultando prohibitiva 
ya para la mayoría de la po
blación.

¿Es que esos aumentos han 
permitido mejorar la condi
ción de los trabajadores del 
Ente? ¡Por el contrario, los 
funcionarios de UTE ganan 
hoy menos que en abril de 
1967.

¿Es que esos aumentos han 
permitido mejorar la situación 
financiera del organismo, me
jorar los servicios? Por el con
trario, los servicios que presta 
UTE son cada vez más preca
rios, más deficientes.

¿Qué ha pasado, entonces 
con esa masa de miles de mi
llones de pesos extraídos del 
bolsillo del pueblo? Sencilla
mente, se han ido en el pago 
de las deudas (pagaderas en 
dólares) que UTE tiene con el 
exterior, han sido devorados 
en la vorágine de las devalua
ciones, de la funesta política 
económica que el FMI impone 
á nuestro país.

Nuestra organización, ya en 
abril de 1967 desarrolló una 
amplia campaña denunciando 
esta política tarifaria contra
ria a los intereses ¡populares y 
planteando sus propias solu
ciones; la suspensión de los 
pagos al exterior, destinando 
estos recursos a la realización 
de obras imprescindibles para 
el normal abastecimiento ener
gético del país, el subsidio a 
las importaciones y el com
bustible o la fijación de una 
tasa adecuada de cambio, la 
colooación incentivada o for
zosa de títulos de deuda pú
blica, de manera de canalizar 
el ahorro nacional hacia in
versiones que respondan a los 
intereses del país, en una pa
labra, soluciones de defensa 
del Ente y de abaratamiento 
de sus servicios.

Junto a la Convención Na
cional de Trabajadores defen
demos, asimismo, las grandes 
soluciones nacionales, patrió
ticas, que levanta el movimien
to sindical, las únicas que pue
den sacar al país de la terrible 
situación actual: la ruptura 
con el FMI. la moratoria de 
la deuda exterior, la naciona
lización de la banca y el co
mercio exterior, la promoción 
de convenios de intercambios 
y el desarrollo de una fuerte 

' mar i na  mercante nacional, 
medidas de reforma agraria.
H em os p ro cu rad o  explicar 
el sen tid o  de 
n u e s tra  m ovilización

Porque sabemos que nues
tros intereses son los del pue
blo, nuestras medidas de lucha 
se realizan manteniendo aque
llos servicios que puedan re
sultar imprescindibles para la 
vida y la seguridad de la po
blación. Pero estamos también 
firmemente decididos a defen
der el pan de nuestros hijos.

Porque queremos contar con 
el apoyo popular, porque ne
cesitamos ese apoyo, sean cua
les sean las derivaciones de 
nuestra lucha, es que hace
mos llegar este mensaje al pue
blo de nuestro pais.
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£OMPAÑEROS combatientes del 9 
de abril:

Familiares de los compañeros caí
dos ese día heroico;

Trabajadores de la Región de Sa
gua la Grande:

¿En qué circunstancias conttiemo- 
ramos este X Aniversario del 9 de 
Abril? En primer lugar, creemos que 
este X Aniversario habia que con
memorarlo en la ciudad de Sagua, 
porque realmente, aunque aqüel día 
se luchó en todo el país, aquel día 
decenas de jóvenes valerosos, esca
samente armados, cayeron comba
tiendo a la  tiranía y decenas de 
ellos fueron asesinados en actos de 
feroz y vandálica represión, no hay. 
duda de ninguna clase de que en la 
historia de nuestra Revolución aquel 
día la ciudad de Sagua escribió una 
página imborrable de heroísmo.

Recordamos nosotros que en aque
llos días todavía un número bastan
te reducido de soldados rebeldes, que 
en aquellos momentos no llegábamos 
siquiera a 200 hombres, y que hici
mos el máximo esfuerzo con nues
tras reducidas fuerzas para apoya1, 
el movimiento revolucionario, escu
chábamos o recibíamos las noticias 
de los acontecimientos en toda» 
Isla, llegaban a  nosotros los infor
mes, sobre las acciones en ■ todo ei 
país y en especial en la ciuda4  
Sagua; y resultaba realmente • extra
ordinario cómo un número tan 1 • 
ducido de hombres, apoyados por « 
pueblo, habían podido mantener na
jo control durante 24í horasi «J» 
ciudad del tamaño y de la ;imP° 
tancia de Sagua la Grande -

Infortunadamente, en -aqueUawa 
sión el movüniento revo ucitfflg.
recibió un revés y las filas r̂evo “ 
narias contaron numerosas . d0 I 
Por aquellos días un 
de pesimismo se apoderó de uD
sas; y también por aqy ^ !f £  ap°* cierto grado de optimismo ^
deró de las fuerzas represivas^ d| 
cordamos cómo después aeLlclab»;- 
abril ellos creían que se lasta.' 
una etapa mediante la cual P ^ 
rían al movimiento revolucionar^^

Aquellos hechos no sólo oOTj <je 
yeron un ejemplo extraordin^ ^  
heroísmo, constituyeron «JF revolu-,_ 
ejemplo de cómo un pu®£erarse 
clonarlo es capaz de reow ¿jgs s« 
cualquier revés, por aquello^ ^yo- 
organizaron las ultimas ^ oVünlenW; 
res ofensivas contra el ¿¡as c<® 
revolucionario; por aquell . ^  troP*5 
centraron el grueso de aqu*- 
contra la Sierra Mae^ ' Or0xlinftdí' líos días un ejército de aPíentó ce£ 
mente diez mil soldados lm deSpüé* 
car al Ejército Rebelde, '3 ¿e jj
de reunir las diversas íu con tí> 
Sierra Maestra apenas conw 
número de 300 hombres. nue duj:

Después de la ofensiva, q y d« 
aproximadamente unos otr05 2la contraofensiva, que^du o
días, en vez de 300 hor” madoi % 
más de 800 hombres arm K aquella ocasión se 1* J2L.pjií “  
enemigo SOS wrm®8 f



el 9 ríen mil balas. De manera que núes 
tro ejército de 300 hombres aumeñ- 

cai- tóa más de 800 hombres, y con 800 
hombres las columnas invadieron 

Sa'  nrácticamente el resto del país.
P En Las Villas, desde hacía más de 

mo- un afl0| luchaban distintas fuerzas:
1 de juchaban las fuerzas del Directorio
que Revolucionario y luchaban los desta-

:on- camentos al mando del compañero
gua, • yjgtor Bordón (APLAUSOS), que es 
día de esta región.
día Decía que luchaban también

sea- otros... Y valga hacer la salvedad
iba- porque en nuestro proceso revolucio

ne parió ocurrió que, incluso en algunas
: de organizaciones que estaban mal di
hay, rígidas, siempre había alguna gente
a la de verdad revolucionaria. Digo esto
quel porque yo sé de casos de compañe-
una . ros revolucionarios, incluso de. compa

ñeros del 26 de Julio, que se incor
die- poraron en el Segundo Frente del
tan- Escambray a las guerrillas. Hay que
que decir que había muchos elementos, o
mos P°r lo menos los principales dirigen
rici- tes, o una parte de los dirigentes
ues- porque al principio era un solo f ren
dar te, pero un núcleo de dirigentes di
scu- vidló el movimiento y después se
cías constituyó en un grupo que más tar-
j, ia de derivó en grupo contrarrevolu-
for- cionario.
> el Recordamos que en una ocasión 
L de nosotros calificamos con palabras
tra- duras aquel grupo. Sin embargo, sí,
re- yo empleé una palabra, dije “come-

r el vacas”. Pero después me encontré
ba- una realidad: que en las filas de ese
una grupo, es decir, gente de tropa, gen-
por- te de la base, había gente buena,

incluso compañeros de otras organi- 
oca * raciones que se habían ido a luchar 

ario “b, gente del pueblo que ve un
ció- i?* guerrillero allí, otro frente
ñas. atr° frente en otro lado, ve
tado ?ue todos están luchando, es el fren 
ma- "  11116 está más cerca, y se incorpo

ran. Incluso también ha habido ca
sos de algunos compañeros que es
tuvieron en ese frente y que per
manecieron leales a la Revolución e 
incluso dieron su vida ulteriormen
te, como el caso de un piloto de he
licóptero que fue asesinado en una 
ocasión para, robarle el helicóptero 
por parte de elementos contrarrevo
lucionarios.

Yo hago esta salvedad porque creo 
que no hay nada más justo siempre 
que hacer una aclaración cuando 
hay que hacerla, o una rectifica
ción cuando hay que hacerla. Y en 
aquella ocasión h u b o  un adjetivo 
que, aplicado a todo el mundo, dio 
lugar a que alguna gente buena de 
aquel pueblo que había estado allí se 
sintiera muy dolida.

CIERTAMENTE HARIA ALGUNA 
GENTE BUENA EN ESE GRUPO

Yo aprovecho la ocasión para hacer 
este justísimo esclarecimiento y re
conocer que ciertamente había algu
na gente b u e n a  en ese grupos. 
(APLAUSOS).

Gente de distintas organizaciones 
luchaban en la zona norte, en el Es
cambray, y recordamos que para to
dos nosotros constituyó un hechp 
-importante de que ya la guerra sé 
estuviese desarrollando aquí y ello 
contribuyó al . éxito de las columnas 
invasoras que al mando del Che y 
de Camilo llegaron a esta provincia 
(APLAUSOS).

Es decir, que en el momento en 
que la tiranía se consideraba con 
más posibilidades de éx i t o ,  en el 
momento . en que estaba más opti
mista, en el momento en que creyó

que iba a destruir la .Revolución, era] 
el moménto en que estaba preoisar- 
mente más próxima su derrota. Eí 
optimismo la- llevó a lanzar todas 
las fuerzas que tenía, y lo que ocu-- 
rrió fue que se acercó el momento 
de su derrotar Así que la batalla del 
9 de abril contribuyó a precipitad 
los acontecimientos. Y los crímenes 
que cometieron el 9 de abril no tar
daron en pagarlos en la S i e r r a  
Maestra irnos cuantos meses más 
tarde,, y sobre todo no tardaron eñ 
pagarlos después del triunfo de la 
Revolución (APLAUSOS),

Es justo también que nosotros di
gamos otra cosa aquí esta noche: hay 
un heého también qué nosotros con 
sideramoS de elemental justicia, y es 
el siguiente: q ue  el carácter de 
nuestra, lucha, y el hecho de que 
esa lucha se iniciara en la Sierra 
Maestra, y que al fin y al cabo las 
batallas decisivas se libraran por 
las fuerzas guerrilleras, dio lugar a 
que durante un largo proceso de 
tiempo casi toda la atención; casi 
todos los reconocimientos, casi to
da la admiración y, casi toda 
la historia de la Revolución se 
centrase en el movimiento gue
rrillero eñ las montañas. Y hay 
que' decir también, porque no hay 
nada más razonable ni más saluda
ble que ser justos, que ese' hecho 
tendió en cierto sentido a' disminuir 
eñ la historia de la Revolución el 
papel de la gente que luchó en las 
ciudades, y. el papel de la gente que 
luchó en el movimiento clandestino, 
el papel;y el heroísmo extraordina
rio de los miles de jóvenes que mu
rieron luchando eñ condiciones muy 
difíciles.

Hay que decir ciertamente que en 
la historia de nuestro proceso revo
lucionario, como eñ todos los pro
cesos, sobre todo de todos los acon
tecimientos nuevos de la historia, en 
un principio todos los criterios no 
erañ iguales; en un principio no se 
veía todavía con m u c h a  claridad 
cuál era el papel dél movimiento 
guerrillero y cuál era el papel de la 
lucha clandestina. Es cierto que, in
cluso para muchos compañeros re
volucionarios, el movimiento guerri
llero constituía un símbolo que man
tendría encendida la llama de la 
Revolución, mantendría abiertas las 
esperanzas del pueblo e iría debili
tando a la tiranía, pero que a la 
larga la batalla se decidiría en una 
gran insurrección de tipo geñeral 
que daría al traste con la tiranía.

También es cierto que había com
pañeros en las filas revolucionarias 
que creían al final que le despres
tigió’ del réglñien, las derrotas sufri
das, la impopularidad del régimen 
conducirían a una especie de levan
tamiento entre los eleméntos mili
tares, y que la luoha terminaría en 
un levantamiento de tipo militar.

Existieron todos esos criterios, y 
hay que decir que con la mejor hon 
radez del mundo.

Existía «i criterio también de que 
el ejército guerrillero ff irla 4e*a»

régimen.
¿cuál, erá ñuestrá posición? Noso

tros teñíanlos una gran confianza 
eh el movimiento guerrillero: que el 
movimiento guerrillero era un cata
lizador de las fuerzas, pero además 
capaz de creár sus propias fuerzas y 
de desarrolarse incesantemente has
ta derrocar el régimen. Ahora, ¿su
poníamos que poma ocurrir o no un 
golpe militar? Si, suponíamos que 
pódia ocurrir un golpe militar. ¿Cuál 
era nuestra posición frente al golpe 
militar? Lanzar reiteradas adverten
cias dé que esta vez se trataba de 
uña revolución de verdad, lanzar 
reiteradas advertencias que el movi
miento revolucionario no aceptaría 
el desenlace de  un golpe militar, co
mo clásicamente, se habían estado 
resolviendo los: problemas en Amé
rica Latina y en Cuba; y que el mo
vimiento revolucionario exigiría el 
desarrollo de la revolución hasta sus 
últimas oonsecuenoias..;.

Nosotros, no estábamos - en condi
ciones de impedir un golpe militar. 

. Si un día úñ grupo de oficiales nu
meroso, eñ medio de aquélla situa
ción/oáólfea,\'sé’rebelada,-daba un 
golpe, de Estado, nó lo podíamos 
impedir. Pero nosotros sí sabíamos 
que ningún golpe dé Estado podría 
impedir la revolucióñ a la larga, que 
eso era absolutamente imposible; y 
no; estábamos en plan de deponér 
las armas. Incluso nuestro plan era: 
si hay un golpe de Estado vamos a 
desarmar a todos los “casquitos” 
que están por aquí eñ la provincia 
do Oriente, y déspúéS vamos a ver-

Claró qúe la guerra continuó de
sarrollándose. A finés de diciembre 
teñíamos en la provincia de Oriente 
más de 15 mil soldados cercados; la 
Isla estaba dividida en dos, y las 
fuerzas rebeldes al mando del Che 
Guevara teñían rodeado también el 
cuartel de Santa ciará (APLAUSOS). 
Eñ' doS palabras: era cuestión de 
dias el; colapso total; ¡era cuestión 
dé días! En esa situación empeza
ron ya algunos oficiales a aceptar 
su derrota y a entrar en contactos 
coñ las fuerzas rebeldes. Ya estaba 
convenido de que i ban a unirse a 
las fuerzas revolucionarias.

Pero en,el..ínterin todavía no se 
sabe exactamente. bien qué fue lo 
que pasó; posiblemente, o casi con 
toda seguridad, algunas influencias 
yanquis condujeron, a la idea de dar 
un golpe de Estado en ese momento. 
Es decir: el método clásico de im
pedir la'revolución'inedian te un gol
pe de Estado militar.

Y, efectivamente,: de acuerdo con 
Batista prepararon »n avión, y allá 
enla madrugada dél' 31 de diciembre 
—o del día primero de enero— se 
marcharon" del país. Y el día prime
ro por la mañana la historia de que 
había .Un ’ Magistrado, no sé si el 
máá’ viejo o- el .'más descarado que 
había en esos Tribunales, de que era 
Presidente de la República, y que 
un golpe de Estado’. ..

LOS TRABAJADORES 
RESPALDARON EL MOVIMIENTO 

CON UNA HUELGA GENERAL 
ABSOLUTA

¿Un golpe de Estado a estas ho
ras? iNol Y en cuestión de minutos, 
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Fidel Castro analiza la 
huelga revolucionaria

(Viene de la página d). 
en cuestión de horas, para ser más 
exactos, prácticamente->el Ejército 
Rebelde dominó totalmente la revo
lución en las áreas, de^jcombate, y el 
pueblo dominó i¿ -devolución en las 
áreas urbanas. Y los trabajadores 
respaldaron al movimiento con una 
huelga general, absoluta*.

v  .o é  V  }£?*

En ese momento' creyeron que iban 
a jugar con el pueblo, pero desde ese 
momento • empezaban a equivocarse 
porque no sabían' edil qtíéF*fclase de 
pueblo estaban jugando.

Ya el pueblo, .de 'ese momento no 
era el pueblo' def7farVps¿£tjás. ya el. 
pueblo de ese momento no éra el 
pueblo de 20 años atrás., Ya; era un 
pueblo que- había adquirido una con
ciencia de luclia.' ufiípueblo cuyo és 
pírltu de rebeldía se1- había desarro
llado; un pueblo que se había ido agju 
tinando no alrededor, de los partidos 
tradicionales desprestigiados, sinon un 
pueblo que se fue reuniendo alrede
dor de un movimiento revoluciona
rio; un pueblo que se. fue reuniendo 
alrededor de un pequeño núcleo de 
combatientes revolucionarios, de un 
pequeño ejército revolucionario; un 
pueblo que se fue formando, qué so
portó crímenes, atropellos, a b u s o s ,  
injusticias de toda clase, y qué to
do aquello lo llevaba bien por den
tro; y un pueblo que se había ido 
orientando, que se había ido aler
tando, que se había ido preparando 
para una Revolución.

Por eso, cuando quisieron escamo
tearle el triunfo el primero de ene
ro, se encontraron la descomunal 
sorpresa de que ese pueblo se lan
zó a la calle; se encontraron con la 
descomunal sorpresa de que las co
lumnas rebeldes cercaron y desarma
ron las tropas y que de repente en 
verdad en ese día histórico había 
triunfado una verdadera Revolución 
(APLAUSOS).

Cuando a raíz de aquellos sucesos 
intentan darle otra vuelta a la situa
ción y tratan de aprovechar el he
cho de la presencia en las prisiones 
de algunos o f i c i a l e s  que habían 
conspirado contra B a t i s t a  —entre 
ellos compañeros que han tenido en 
todo el tiempo una actitud revolu
cionaria, pero entre los que había 
algunos también movidos por intere
ses y por ambiciones—, trataron en 
aquella circunstancia de inventar 
una nueva cosa, sustituyeron los man
dos militares y el señor Barquín es 
nombrádo Jefe del Ejército.

Estando nosotros en la provincia 
de Oriente nos avisan que desde el 
Campamento de Columbia quería 
hablar con nosotros el Jefe de aquel 
campamento coronel Barquín. Pero 
desde las primeras horas de ia ma
ñana nosotros nos habíamos comu
nicado con los comandantes Camilo 
y el che y les dimos las instruccio
nes pertinentes para que C a m i l o  
avanzara sobre Columbia y el Che 
avanzara sobre La Cabaña (APLAU
SOS).

Y cuando nos llamaron por telé

fono yo pregunté quién era el jefe 
que estaba allí en aquel campamen
to, y cuando me dijeron que era el 
coronel Barquín dije que yo no ha
blaba con ningún otro jefe de aquel 
campamento que no fuera con el 
C o m a n d a n t e  Camilo Cienfuegos 
(APLAUSOS)). Y efectivamente, a 
las pocks horas, aquel campamento 
estaba en manos de las tropas re
beldes.

i Ciertamente que aquel día ocu
rrieron cosas extraordinarias!

Pero los que habían despreciado a 
este pueblo, los que habían subesti
mado a este pueblo, dentro del país 
y fuera del país, comenzaron a ver 
que había ya un pueblo muy dife
rente del pueblo que habían conoci
do y que vivíamos épocas históricas 
muy distintas de las épocas que se 
habían conocido. Entonces empezó 
otra historia. Ya no es la historia de 
impedir que triunfara esta Revolu
ción, es decir, que triunfara el Ejér
cito Rebelde, que triunfara el movi
miento revolucionario.

Pero quiero concluir la idea de có
mo dentro del proceso revoluciona
rio había distintos criterios, distin
tos puntos de vista, distintas tesis, y 
a nuestro juicio aquello era una co 
sa natural, aquello era una cosa ló

gica, nadie podía decir que tenía el 
monopolio de toda la verdad.

Nosotros confiábamos en ei triun
fo de la guerrilla, pero si realmente 
antes de que la guerrilla se desarro
llara y tuviera fuerzas suficientes 
para derrotar al Ejército se desarro
llaba un fuerte movimiento de ma
sas y un levantamiento popular de 
un pueblo impaciente, nuestra dis
posición era, si esos hechos ocurrían, 
apoyar inmediatamente ese movi
miento y alentarlo.

EL EJERCITO REBELDE, CON EL 
APOYO DEL PUEBLO, DIO AL 

TRASTE CON AQUELLA 
SITUACION

Es decir, que en el proceso revolu
cionarlo podían ocurrir distintas al 
temativas, y sencillamente había que 
estar preparados para actuar en las 
distintos alternativas.

A la larga resultó que el Ejército 
Rebelde se desarrollo, se libraron 
las batallas decisivas, se desarrolló 
extraordinariamente el movimiento 
revolucionario y el Ejército Rebelde, 
con apoyo del pueblo, dio al traste 
con aquella situación y condujo al 
triunfo de la rebelión. Después ex
plicaré por qué digo el triunfo de la 
rebelión.

Y claro, el hecho de que existie
ran algunos puntos de vista, distin
tos después un poco sirvió para que 
existiera cierto, tendencia a menos
cabar o a subestimar el esfuerzo o 
el heroísmo de los que pasaron ho
ras muy amargas, muy duras e hi
cieron enormes sacrificios en aque
lla lucha.

Creemos que, a medida que van pa 
sando los años, .todas las cosas de
ben irse aclarando y cada cosa debe 
irse situando en su lugar.

Muchas vpces, infortunadamente, 
se producen en los procesos revolu
cionarios y en los procesos históricos 
ciertas tendencias a subestimar al
go, a desconocer otra cosa.

Hay el hecho cierto también de que 
ahora nos encontramos ya en el Cen
tenario, primer centenario del ini
cio de la lucha por la independen
cia. El Gobierno Revolucionario, los 
revolucionarlos todos, c o m o  una 
cuestión de elemental justicia, como 
una cuestión de elemental reconoci
miento, a los méritos extraordina
rios de los que contribuyeron ex

traordinariamente a hacer este país, 
deben tratar de que el centenario 
del inicio de la lucha por la inde
pendencia tenga el máximo de re
cordación y tenga el máximo de ho 
menaje y de recuerdo por parte de 
todo el pueblo.

Porque también se producen otros 
tipos de tendencias subestimantes: 
las nuevas generaciones tienden un 
poco a subestimar el esfuerzo de las 
generaciones anteriores. Y cuales
quiera que puedan ser los mé
ritos de esta generación, no hay 
duda de que la historia de es
te país es una sola historia y que 
la historia de este país ha sido una 
historia larga, dura, heroica, y que 
esa historia ha costado mucha san
gre y mucho sacrificio.

Pero hay que decir que si es cier
to que esta Revolución es un acon
tecimiento histórico de gran impor
tancia para nuestro país, incluso de 
una gran importancia para este 
Continente porque acerca el inicio y 
el triunfo de una revolución de van
guardia, de avanzada, el triunfo de 
la primera revolución socialista en 
este Continente (aplausos); hay que 
decir también que esta Revolución 
no habría sido posible sin los 30 años 
que lucharon por la independencia 
de este país los mambises. (Aplausos)

No debemos olvidar nunca que no
sotros estábamos a noventa millas de 
Estados Unidos. No debemos olvidar 
nunca que los gobernantes america
nos en el siglo pasado aspiraban un 
día a la anexión de la Isla de Cuba. 
No debemos olvidar nunca que, in
cluso, en nuestro país había tenden
cias anexionistas de gentes partida
rias de la anexión con Estados Uni
dos. Y los cubanos más progresistas, 
encabezados por José Antonio Sjáco, 
lucharon arduamente e impugnaron 
ideológicamente aquellas tendencias

Pero hubo incluso un gobierno yan
qui que dijo que Cuba, como una 
“fruta podrida" o como una "man
zana madura” —no recuerdo exacta
mente bien—, caería un día en bra
zos de Estados Unidos.

Sin embargo, hay que preguntarse 
por qué, a pesar de ser ésta la últi
ma colonia —junto con Puerto Rico- 
de la dominación española en Amé
rica; por qué, a pesar de estar no
sotros a sólo noventa millas def Esta
dos Unidos, este país no pudo caer 
en manos de Estados Unidos. ¿Por 
qué? ¿Por qué, incluso, Filipinas, a 
miles de millas, cayó en manos de 
Estados Unidos y fue convertida en 
colonia yanqui, colonia legalmente 
yanqui, con un status quo de colo
nia? Y cayó Hawai y cayeron otras 
posesiones, incluso, infortunadamen
te, cayó nuestra hermana isla porto
rriqueña. ¿Por qué, sin embargo, Cu
ba no cayó? ¿Por qué, a pesar de 
estar a noventa millas?

¿Por qué inoluso los yanquis, aun
que de hecho establecieron su domi
nio, aunque incluso legalmente es
tablecieron la Enmienda Platt —que 
les daba derecho a intervenir— sin 
embargo no convirtieron la Isla, le
galmente, con status quo, en una co
lonia oficialmente?

Ellos convirtieron al país en una 
colonia de hecho, pero de derecho 
tuvieron que admitir ciertas formas 
de república que mantuvieron encen
dido en el pueblo el sentimiento de 
la Patria, que mantuvieron encendido 
en el pueblo el sentimiento de inde
pendencia, que mantuvieron encen
dido en el pueblo el ideal de la rebel
día, o los sentimientos de rebeldía.

El imperialismo trató de corrom
per a este pueblo hasta la médula 
de los huesos. Estableció la Enmienda 
Platt; inició el apoderamlento eco
nómico de este país, de sus princi
pales industrias, de todos los servicios 
públicos —electricidad, ferrocarriles, 
teléfonos—; se apoderó de las mejo
res tierras; comenzó a desarrollar 
una industria que era posesión de 
ellos, el comercio, los bancos, y pa
rejamente a ello un increíble proceso 
de corrupción. Instauraron la corrup
ción más increíble.

Y lo primero que comenzaron por 
hacer fue, desde luego, licenciar al 
Ejército Libertador. Y después de li
cenciar al Ejército Libertador, la his
toria aquella de las pensiones y del 
pago al Ejército Libertador.

A P A R  E C I O :

“BRASIL DE LOS LATIFUNDISTAS”
de P .. R. SCHILLING

Un análisis del ‘-otro Brasil”, del Brasil semifeudal, 
bárbaro y miserable.

Es la continuación de
“BRASIL PARA EXTRANJEROS”
(Cuya 29 edición saldrá en breve)

Lea también
“UNA HISTORIA SUCIA:
EL CAPITAL EXTRANJERO EN EL BRASIL”

y vea cómo Castelo Branco garantizó para el Brasil 
el papel de “satélite privilegiado”.

DISTRIBUYE “EDITORIAL DIALOGO”

pág. 1G T izquierda



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

PARIS: R E B E L IO N iE S T U D IA N T IL
Un Comité de Profesores, Estudiantes, y Jóvenes 
Obreros ocupó la Sorbona, convirtiéndola en Uni
versidad Autónoma y Popular, dominada por una 
bandera roja, de nítido desafío revolucionario. El 
gobierno dice apoyar la modernización. Los mo
mentos más críticos de la batalla del Barrio Latino.

V u e lta  a  las au las por lobianco

pARIS. — La presidencia 
de la Unión Nacional de 

Estudiantes Franceses calcu
ló en 800 mil personas el nú
mero de obreros y estudian
tes que participaron en las 
manifestaciones del lunes. La 
huel ga  general decretada 
por las grandes federaciones 
dominadas por socialistas, co
munistas y cristianos fue ab
solutamente efectiva, c o m o  
hacia más de diez años no 
se verificaba en Francia.

Sobre la extensión del mo
vimiento estudiantil, es sin
tomático el comentario del 
vespertino “Le Monde”, que 
dice: "París no conocía ma
nifestaciones de estudiantes

El gas 
que usan 
los yanquis
pARI S .  — El profesor 

Franois Kahn, de la Fa
cultad de Medicina de la 
Sorbona acusó a la policía 
de usar un gas extremada
mente tóxico en la repre
sión a ios estudiantes. Se 
trata del “clorobenzalmalo- 
nontril”, que se conoce con 
las iniciales C.S.O.C.D. - 3. 
Dicho gas ataca los centros 
hepáticos y r e n a l e s  del 
hombre. En experimentos 
de laboratorio, revela ser 
mortal cuando se usa en 
dosis concentradas. “Lo más 
race —dijo el profesor c ” 
grave — dijo el Prof. Kahn 
— es que ese gas fue usado 
48 horas en las calles de 
París, sin que las autorida
des médicas lo advirtieran. 
Actualmente, en París, no 
se conocen antídotos con
tra sus efectos”.

El C.D. -  3 es comúnmen
te empleado en Vietnam 
por las t r o p a s  represivas 
americanas.

Una gran parte de las 
personas hospitalizadas su
frían efectos de gas. En los 
choques más violentos, en 
la noche de viernes a sá
bado, fueron atendidas 367 
personas en los hospitales, 
siendo 102 estudiantes, 14 
peatones, 126 policías de la 
Guardia Republicana, 78 
guardas móviles y 47 agen
tes de la policía municipal. 
Más de cincuenta heridos 
se encontraban en estado 
grave. Esos d a t o s  fueron 
proporcionados por el comi
sario de policía de París, 
Maurice Grimaud, pero el 
número de heridos fue ma
yor, pues numerosos estu
diantes y transeúntes no se 
atendieron en los hospita
les. El número de detenidos 
fue superior a 506.

tan importantes y graves des
de hacia muchos años. Aun 
en el tiempo de la guerra 
de Argelia, no se registraron 
movimientos de tal amplitud 
y, sobre todo, de tal dura
ción”.

Las luchas en las viejas 
calles del Barrio Latino han 
asumido aspectos espanto
sos. Por lo menos en dos días, 
se registraron batallas de ex
trema violencia. Cuando la 
policía atacó una manifesta
ción pacífica de 15 mil es
tudiantes, que protestaban 
contra el cierre de la Sor
bonne, los jóvenes se enfras
caron en una lucha que co
bró un alto precio en heridos 
y, damnificados. El c h o q u e  
más brutal duró tres horas, 
en las mismas calles que fue 
ron escenarios de actos de 
heroísmo de la Resistencia 
francesa en la pasada guerra. 
Los estudiantes empleaban 
cócteles. Molotov y levan
taron barricadas de fuego, 
con los coches —más de Cien 
— incendiados. Tomaban las 
granadas de gases tiradas 
por los soldados y las de
volvían a los agentes, hirien
do a muchos de ellos. La úl
tima resistencia tuvo por 
teatro la vieja “Ecole des 
Mines”, de la calle Saint Jac 
ques, en la cual los estudian
tes lucharon hasta las pri
meras horas de la mañana. 
En Lyon, Estrasburgo, Mar
sella y otras grandes ciuda
des francesas, manifestacio
nes masivas despaldaban la 
lucha de los estudiantes de 
París.

RECULA EL GOBIERNO
Según noticias de prensa, 

el General De Gaulle, antes 
de partir p a r a  Bucarest en 
visita oficial de cinco días- a 
Rumania, manifestó su pun
to de vista de que la Uni
versidad necesita renovarse, 
transformase y modernizarse, 
pero que no podría tolerar 
violencias en las calles. Lle
gado tres horas antes de un 
viaje diplomático al Afgha- 
nistan y al Irán, el primer 
ministro Pompidou entró a 
conferenciar con el General 
De Gualle para luego anun
ciar, en la televisión, la rea
pertura, el lunes 13, de la

Sorbona, la liberación de los 
estudiantes detenidos y la 
suspensión de la vigilancia 
armada en el Barrio Latino. 
En la Asamblea Nacional, los 
partidos de oposición — la 
alianza socialista - comunis
ta - radical— ha presentado 
una moción de censura al go
bierno, por la represión poli
cial contra los estudiantes. 
En esa oportunidad, Pompi
dou volvió a confesar el atra
so de la Universidad y dijo 
que su sistema debe ser in
mediatamente modernizado.

Por su parte, los estudian
tes volvieron a la Sorbona, 
pero conviriteron la histórica 
Universidad en un territorio 
libre, estableciendo un in
menso anfiteatro de debate 
cultural sobre la r e f o r m a  
universitaria, con la partici
pación de obreros, intelectua 
les y artistas no alumnos.

Fue organizado un Comité 
de Ocupación de la Sorbona, 
formado por estudiantes, pro 
fesores rebeldes y j ó v e n e s  
obreros, que emitió un comu
nicado en que se declara: 1)
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La S o r b o n a  fue declarada 
Universidad autónoma y po
pular; 2) La policía fue acu
sada de utilizar gases de 
guerra y se exigió la renun
cia del ministro del Interior, 
Christian Fouchet, y del je
fe de policía; 3) La lucha es
tudiantil y la lucha obrera 
son idénticas, y 4) Sabotaje 
a la TV si no entrega dia
riamente una hora de espacio 
televisado a los estudiantes.

Mientras importantes pro-

c n c

blemas eran debatidos en los 
anfiteatros y claustros, en 
los patios, orquestas de jazz 
animaban la noche de la ocu 
pación, y parejas de estu
diantes bailaban al pie de 
las estatuas de Víctor Hugo 
y de Pasteur que lucían en 
sus cuellos pañuelos rojos y 
negros.

Una bandera roja, de ní
tido desafío revolucionario, 
fue izada en la Universidad 
Popular de la Sorbona.

La Universidad pieza del sistema opresor
pARIS — Cuando las manifestaciones de 

París y Nanterre comenzaron, los carte
les reclamaban el “apoyo a la lucha heroi
ca del pueblo vietnamita y al combate de 
las fuerzas democráticas en los E s t a d o s  
Unidos y Alemania Federal”. (“Nos recusa
mos a aiscutir con los que aceptan la agre
sión a Vietnam”).

Pero, ese era, por así decir, el aspecto de 
solidaridad internacional en la lucha de los 
jóvenes. Sus consignas internas se referían, 
esencialmente, a las caiducas instituciones 
del viejo orden burgués y al atraso cómpli
ce de la Universidad. “¿Cuál es el papel de 
los estudiantes en las luchas revolucionarias 
de los países desarrollados? ¿Cuál la función 
social de la Universidad? ¿En qué sirve ella 
a los intereses de la burguesía en el poder?” 
Esas eran, entre otras, las inquietudes que 
dominaban, a los estudiantes reunidos en el 
anfiteatro “Che Guevara”, de Nanterre y a 
sus colegas de la Sorbona. Los estudiantes 
combatían un orden social injusto, una “so
ciedad que funda su prosperidad sobre la 
opresión de los trabajadores y los países sub- 
desarrollados. Los estudiantes no son más 
que los futuros cuadros, los futuros explo
tadores, perros de guardia de la sociedad 
burguesa o de sus parásitos”..

“Aun los más radicales de entre nosotros

—decía un líder estudiantil— no podremos 
escapar a la absorción y al ascenso en la 
escara social”. Y era con ese pensamiento 
que los estudiantes boicoteaban los- exáme
nes, para aplazar, el máximo posible, el mo
mento de entrar en el aparato de la socie
dad burguesa opresora. Los estudiantes se 
preguntaban cómo podrían enseñar, si la 
ciencia actual “no es neutral, pues colabo
ra en todas las formas de destrucción y, 
opresión”.

Reclamando una completa reforma de la 
Universidad la acusan de servir de instru
mento contra las clases oprimidas y a la 
explotación de los países subdesarrollados y 
puntualizan que el actual sistema universi
tario conduce a “formar individuos someti
dos y funcionarios pasivos”.

Ese planteamiento es lo que está agitan
do la conciencia francesa y obligando al 
Poder a, por lo menos, en apariencia, cam
biar de rumbos. Es sintomático que los es
tudiantes también hayan protestado contra 
la burocracia sindical francesa, a la que acu 
san de una actitud complaciente con la reac
ción y de funcionar como una pieza del apa
rato dominante. Por otra parte, el hecho de 
que sus héroes sean los héroes del Tercer 
Mundo —Guevara, Ho Chi Minh, entre otros 
— expresa una realidad nueva, de profundo 
sentido revolucionario e intemacionalista.

Jóvenes alemanes manifiestan en Bonn
gONN — A gritos de solidaridad con sus colegas franceses 

y de indignada protesta contra la guerra de Vietnam, 
uña inmensa columna de estudiantes manifestó en Bonn, ro
deando, prácticamente, la sede del Parlamento. El gobierno 
federal reforzó sus tropas de choque y convocó otros efec
tivos cedidos por el gobierno estatal de la Westfalia.

Cuando la manifestación alcanzó su punto más alto ha
bía cerca de cien mil personas en las calles. La marcha fue 
convocada por los estudiantes socialistas bajo el liderazgo 
de Rudy Dustsky. De Berlín Occidental llegaron a Bonn 
cerca de mil vehículos, entre ómnibus y coches, además de 
un gran número de motocicletas de áreas más cercanas. El

objetivo principal era la protesta contra la votación de una 
ley de medidas prontas de seguridad, elaborada por el go
bierno Kieslnger. Mientras la manifestación transcuría en 
la capital de Alemania Oeste, obreros socialistas realizaban 
un gran mitin en Dortmund. En Hamburgo, Frankfurter y 
otras ciudades, sectores del Partido Social Demócrata, del 
ministro del Exterior Willy Brandt, telegrafiaron a la direc
ción partidaria, protestando contra el proyecto. El hijo de 
Brandt, Peter, de 19 años, está sometido a juicio por parti
cipar en las manifestaciones.

Contra lo que se esperaba, la marcha hacia Bonn se rea
lizó en completa calma.

•izquierda
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P o n o m ó *  L0S D0S DICEN QUE VENCEN Y
r d i i d i i i d .  hay peugro de guerra civil

Argentina:
rebelión de las bases

gUENOS AIRES. — La 
CQT, encabezada por el 

lider gráfico Raimundo On- 
garo, ha obtenido una reso
nante victoria en el plena- 
rio sindical de Córdoba. De 
los 58 sindicatos de la re
gión, 40 han apoyado a la 
CGT combatiente y 18 se. 
han retirado, por manifes
tar inclinaciones al llama-' 
do Comité Confederal, de; 
línea colaboracionista. El 
h e c h o  se inscribe en el 
marco de una intensa mo
vilización dél interior, que 
se ha denominado “la re
belión de las bases”.

Otro hecho sindical im
portante fue el sepu,estro 
del líder textil Andrés Fra- 
mini. peronista, en vísperas 
de las elecciones en su sin
dicato.

0IUDAD de Panamá. — Las 
elecciones han termina

do —o van a terminar—, en 
el mejor estilo caribeño. Los 
dos candidatos —el oficialis
ta David Samudia y el opo
sitor Arnulfo Arias— dicen 
que han vencido. Los amigos 
de Arias son más objetivos y 
publican cifras superiores a 
los mil—votos de diferencia, 
mientras el gobierno silen
cia los datos de: Samudia, 
aunque insiste en ; que es el 
vencedor.

Recias luchas callejeras se 
han desarrollado desdé la di
vulgación de los primeros re
sultados. Varios muertos, mu
chos heridos, destrozos.

Los americanos hablan del 
peligro de guerra civil y to
do indica que buscarán una 
de dos soluciones: mandar la 
Guardia Nacional a ocupar 
el Poder o desembarcar, en 
última instancia, sus “mari
nes”, con el pretexto de de
fender al Canal de Pana
má.

Rracil* EL ESCANDALO DE LAS TIERRAS 
D I d o l í .  DE LOS INDIOS ES AUN MAYOR
gRASILLA. — El ministro 

de Justicia ha revelado en 
la Cámara de Diputados, que 
extranjeros están en posesión 
de por lo menos una quinta 
parte del territorio brasileño,
0 sea, el equivalente a dos 
millones de kilómetros cua
drados. Esa información ha 
causado perplejidad e indig
nación en el país, sobre todo 
porque el ministro que la sub-
1 aya forma parte de un ré
gimen militar que ha sido el 
responsable de esa desnacio
nalización.

Presiosádo por la opinión 
pública nacional y la reper
cusión internacional del es

cándalo, el gobiero está dan
do muestras de interés en 
entregar a la justicia a los 
responsables del crimen con
tra los indios. Pero ahora, el 
caso ha desembocado en el 
desmesurado estuario de la 
penetración a m e r i c a n a  en 
Brasil. El mismo ministro de 
Justicia declaró que por lo 
menos veinte por ciento de los 
16 millones de hectáreas de 
tierras (casi un Uruguay) ro
bados a los indios, han sido 
vendidos a extranjeros, tér
mino diplomático de la ca
racterización real de los com
pradores norteamericanos. Las 
medidas gubernamentales se-

Pulía* u  TRANSFORMACION 
b l I U d .  AGROPECUARIA EN CAMAGUEY

|_A HABANA. — Más de 50 
mil jóvenes de todo el 

país integraron los contingen
tes de voluntarios de. la co
lumna que durante tres años 
realizará labores agropecua
rias en la provincia de Ca
ín agüey. Los jóvenes tendrán 
salarios que varían entre 65 
y 125 pesos (dólares) además 
de albergues, comida, ropa, 
calzados, asistencia médica y 
pasajes de ida y regreso gra
tuitos en los días francos.

Los sa la rio s  establecidos, 
únicamente podrán ser afees 
lados por incumplimiento o 
ausencia injustificada.

A su regreso, el trabajador 
será reubicado en la produc
ción atendiendo a su oficio, 
vocación, nivel cultural, sin 
afectar sus ingresos normales 
o se le becará para la conti
nuación de estudios superiores, 

La importante labor que es
te contingente desarrollará en 
la provincia de Camagüey tie
ne relación directa con los 
amplios planes de desarrollo 
agropecuario del país. En esta 
subpoblada región, es notable 
la escasez de mano de obra.

Con una extensión de 24 
mil kilómetros cuadrados y 
una población de algo más de 
800 mil habitantes, Camagüey 
presenta el escaso promedio 
de un hombre por cada 27 
hectáreas. Una reglón pareci

da, Israel, de 21 mil kilóme
tros cuadrados, tiene una po
blación de dos millones 300 
mil habitantes.

Las labores allí se hacen 
más urgentes si se tiene en 
consideración que el plan po
ne en producción g r a nde s  
áreas de tierras latifundarias, 
ahora en poder del pueblo 
después del establecimiento de 
la Reforma Agraria. Estas ex
tensiones permanecían im
productivas y cientos de mi
les de hectáreas estaban in
cluso pobladas de marabú, 
plantas parasitarias y peque
ños bosques que acaban de 
ser desmontados por la Bri
gada mecanizada g i g a n t e  
“Che Guevara”.

Entre estas tierras 126' mil 
950 hectáreas pertenecían a 
los monopolios norteamerica
nos que explotaban el país, 
principalmente en la indus
tria azucarera y ganadera.

MIL MILLONES
DE ARBOLES

LA HABANA. — Los esfuer
zos en las siembras se inten
sifican para arribar al año de 
1970 con mil millones de pos
turas plantadas. Han s i d o  
plantados 414 millones de ár
boles maderables en el perío
do revolucionario, pasando los 
viveros de 6 a 299.

rán totalmente ineficaces si 
la política del gobierno mili
tar —de total dependencia de 
Estados Unidos— no cambia, 
pues los compradores yanquis 
están amparados no sólo por 
su gobierno, sino, además, por 
los acuerdos de protección de 
las inversiones americanas en 
Brasil.

CAZA DE BRUJAS

No es precisamente eso lo 
que o c u r r e -  La influencia 
americana no cesa de crecer 
en Brasil. Ahora mismo, en 
un episodio policial se revela 
su presencia en San Pablo. 
A pesar de su poderoso apa
rato policial, el gobierno del 
Estado ha convocado a la mi
sión norteamericana del lla
mado Punto IV para dar cur
sos de una semana a los ofi
ciales de la Fuerza Pública 
encargados de reprimir los 
atentados 'de los últimos días. 
Una llamada telefónica anun
ciando que una bomba iba a 
explotar en la sala de clases 
hizo que los cursos pasaran 
á ser dictados en un lugar 
secreto.

En Río de Janeiro y Belo 
Horizonte sigue la caza de 
brujas. Todos los dirigentes 
sindicales y estudiantiles de 
Minas Gerais que participaron 
en las conmemoraciones ca
llejeras del 1? de Mayo, han 
tenido decretada su prisión 
preventiva y en Guanabara 
se ha divulgado, con escánda
lo, que la policía desbarató 
un “complot terrorista contra 
la embajada de Estados Uni
dos”, deteniendo a un ex ofi
cial búlgaro, Nicola Dodoroff, 
como implicado.

Por último, un médico bra
sileño becado en Estados Uni
dos, ha llegado a la ciudad 
de_ Fortaleza, capital del nor
teño Estado de Ceará, después 
de huir de aquel país, donde 
lo querían m a n d a r  a com
batir en Vietnam. “No só’o los 
brasileños —ha declarado el 
doctor Rómulo Nascimento— 
están huyendo de los Estados 
Unidos para librarse de la 
guerra, sino además los beca
dos de otros países e, inclu
so, profesionales liberales.”

.  LA DESTRUCCION DEL 
SUEÑO INDUSTRIAL

BUENOS AIRES — (Especial para IZQUIERDA), - 
Los rumores sobre golpes militares y los choques inter
nos en el esquelma gubernamental son meros síntomas 
de la crisis nacional que se ahonda, La escisión en la 
CGT, las sucesivas reuniones de los altos mandos mili
tares y el incremento de los actos revolucionarios con
tra el gobierno traducen un estado de creciente inquie
tud.

La sorpresiva llegada del embajador Alvaro Alsoga- 
ray a Buenos Aires ha incrementado los rumores. Also- 
garay es el portavoz más autorizado de la Casa Blanca 
junto al gobierno argentino y su presencia puede rela- 
cion(arse con ciertas informaciones de que el gobierno 
militar estaría buscando nuevas líneas de crédito y 
mercados, ya no en el Mercado Común Europeo sino en 
los países socialistas y en China Popular. En verdad, pa
ra que un gobierno ultraireacionario cono el de Onga- 
nia| busque aliento en el área socialista, la situación 
debe ser sumamente difícil.

El hecho es que la nación, que no tenía por qué so
lidarizarse con el gobierno de Ulia, ha comprobado que 
nada tiene que esperar del régimen militar que lo de
rrocó. Los rumores de golpes reflejan un generalizado 
malestar que involucra áreas del Ejército mismo y des
pierta esperanzas en sectores civiles del propio gobier
no, que consideran rotundamente fracasadas todas las 
formas de institucionalización del régimen, sea con el 
“integracionismo”, el “comunitarismo”, u otra denomi
nación cualquiera.

Hechos menores, pero no por éllo menos expresivos, 
han interesado a la opinión pública. El segundo co
mandante del regimiento de artillería 601, de Junin, 
envió una carta a su jefe inmediato, el general Martí
nez Zuviría, comandante del Primer Cuerpo del Ejérci
tos en la que-se cuestiona la situac'ón cívica del minis
tro de la Defensa, van Peborgh, quien detentaría un 
grado en el ejército británico. Como oficial inglés, el 
ministro debe lealtad a la Reina de Inglaterra, lo que 
no resultaría cómodo al ministro de. la Defensa. Se llegó 
a informar que el coronel Ramón Eduardo Molina ha
bía sido castigado, pero resulta significativa la posi
ción del ministro y el hecho de que un comandante en 
actividad duda de su lealtad a la Patria.

Se sabe que el gesto del coronel Molina ha tenido 
resonancia en el ejército. Por su parte, el general Al- 
sogaray (hermano del embajador en Washington), ha 
despachado a Vietnam una misión militar, a cuyo 
frente está el general Mariano Jaime Nevares, con la 
siguiente composición: Teniente coronel Alberto César 
Vallejos, mayor José T. Lagomarsino, del Ejército; capi
tán de fragata Arnaldo de Paola, por la Marina y el 
comandante de aviación Héctor René Roy. Según se 
ha publicado, su tarea sería “observar sobre el terreno 
tácticas de combate sobre un difícil y peculiar escena
rio, y la aplicación de nuevas aimas y elementos de 
lucha usados para la represión de la guerrilla”. .

En un momento en que los americanos están aco
rralados en Saigón y Washington busca nuevos aliados 
para reducir el número de sus soldados en Vietnam, la 
misión argentina puede estar relacionada con la pre
paración política y sicológica de sus fuerzas armadas, 
para una eventual participación en las guerras asiáti
cas, Tal perspectiva provocó malestar en sectores me
nos radicales del Ejército y gran preocupación en la 
opinión pública.

EL HECHO PRINCIPAL

Es posible que, actuando asi, el gobierno de Onga- 
nía piensa retomar su posición junto a Washington, de 
donde fue desplazado por el régimen militar de Brasil.
Al mismo tiempo que amenaza con una apertura hacia 
Europa y Asia, y deja abierta una posibilidad de apoyo 
efectivo en el campo militar, cambia la posición de la 
Casa Blanca frente a los reclamos argentinos.

En ese orden de cosas, lo más importante ha sido 
la declaración del ministro Costa Méndez en la reunión 
de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. 
Dice que “Argentina no admitirá que por intermedio de 
instituciones financieras se pretenda coartar las genui- 
ñas' aspiraciones nacionales o que por una división del 
trabajo se frustren las legítimas aspiraciones de creci
miento industrial hi jqúe la integración Se realice a 
través de órganos supranacionales. .Todas las decisio
nes que afecten nuestro futuro industrial deben contar [ 
con nuestro asentimiento y nuestro consenso”.

La revista “Confilrmadoi”, de nítida posición onga- 
ni.ita, ayuda a  clarificar el panorama, informando lo 
siguiente:

“Onganía se ha pronunciado, en las últimas sema
nas, contra una concepción de la división internacional 
del trabajo a escala regional, preconizada por la buro
cracia de los organismos internacionales; por una po
sición internacional independiente, por el desarrollo 
autónomo de la energía atómica; por el entendimiento 
entre los militares y los trabajadores, contra los con
tratos leoninos que los «ligopolios internacionales in
tentaron concretar en el caso del acero”.

Tanto la declaración de Costa Méndez, como las 
advertencias que se atribuyen a Onganía son claras: se 
relacionan con la posición que los Estados Unidos re
servaron a la República Argentina en la división del 
subpoder en América dlel Sur. Cuando “Clarín” dice que 
con el trueque de trigo argentino por acero ¡manufac
turadlo de Brasil, Argetina retrocedió sesenta año*"?
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ESPAÑA

LA HORA DE LAS BASES
I  MADRID — Expira en se- 
i 1 1 tiembre el plazo para el 
i uso de las bases españolas 
] por los Estados Unidos. Ao- 
I tualmente los yanquis ocupan 
i las bases aéreas de Zaragoza, 

Torrejón de Ardoz y Morón y 
la base aeronaval de Rota, 
cerca de Cádiz. La presencia 
de los americanos en España 
es impopular, pero para Fran 
co eso es un detalle secunda
rlo,- ya que más grande aún 
es la impopularidad que ro
dea el régimen mismo. Lo 
que importan son las com
pensaciones.

España_atravipsa un perío
do difícil en lo económico. "El 
p a no r a ma  es francamente 
desolador — dice “The Econo- 
mist”, de Londres— y el pro
longado estancamiento de la 
inversión privada refleja con 
fidelidad las oscuras perspec
tivas empresariales”. El can
sancio del régimen, su inca
pacidad de solucionar los 
problemas del país, la servi
dumbre a los intereses ame
ricanos están creando nue
vos factores de lucha y opo
sición, que el régimen ya ño 
está en condiciones de conte 
ner.

Las perspectivas del turis
mo no son tan favorables co
mo, hace dos o tres años. El 
de origen europeo no sigue 
la curva  de desarrollo de 
otros países europeos y la 
posibilidad de m e r m a  en el 
turismo americano pueden 
privar al tesoro español de 
una de sus más fructuosas 
fuentes i de divisas. Franco 
sabe todo eso y usará las ne 
gociaciones con los Estados 
Unidos en torno a las bases 
como instrumento de presión 
para obtener una inyección 
de dólares en la economía 
nacional. Aun a costa de más 
dominio extranjero sobre las 
riquezas del país.

La marcha de los negros acampa en Washington
ASHINGTON — Cerca del monumento a Lincoln, está 

acampada la vanguardia de Ja Marcha de los Pobres. 
Cinco mil negros van a vivir allí, no menos de un mes en un 
campamento improvisado, casuchas y tiendas de campaña, 
llamado Ciudad de la Resurrección. Es la movilización ideada 
por Martin Luther King, para presionar al gobierno en fa

vor de una legislación humana para los. negros. La viuda de 
Kmg está a la cabeza de la columna, al lado del sustituto de 
Martin Luther, el pastor Ralph Albemathy. Al llegar a Was
hington Raph ha dicho: “Ya hemos esperado bastante; no 
queremos esperar más”. (El grabado muestra un aspecto de 
la marcha efectuada el año pasado. Al centro, Luther King).

D I V O R C I O  Y  E L E C C IO N E S
DOMA. — 58 por ciento de 

los italianos creen en el 
divorcio. El porcentaje es me
nor entre las mujeres, 49,89%, 
siendo de 62,27 entre los hom

bres. Los demás son indeci
sos. El divorcio y la política 
exterior italiana son los dos 
temas más candéntes de las 
próxi mas  elecciones parla
mentarias italianas.

LA PENOSA BATALLA DE LOS REPUESTOS HUMANOS
L4. batalla de los transplantes de corazón 

sigue cobrando nuevas victimas. Los cien
tíficos consideran que ese es el precio que 
debe pagarse por un paso tan adelantado en 
la lucha del hombre contra la enfermedad 
y por la supervivencia.

Nuestros lectores encontrarán a continua
ción la nómina de los pacientes sometidos a 
transplantes de corazón desde que el doctor 
Cristian Barnard sacudió la ciencia con su 
revolucionario método quirúrgico.

1) 1967, 3 de diciembre. — Por la prime
ra vez en la historia de la medicina, un co
razón fue transplantado, por un equipo de 
18 médicos y ayudantes, dirigidos por el Dr. 
Cristian Barnard, El paciente, Louis Wash- 
kansky sobrevivió 18 dias a la operación.

2) 1967, 8 de diciembre. — En Estados 
Unidos, el prof. Adrián Kantrowicz implan
tó el corazón de un recién nacido en un ni-

’ ño de dos meses, que vivió pocas horas, des
pués d.e la operación.

3) 1968, 3 de enero. — Operado en la Ciu
dad del Cabo, por el doctor Barnard, el den
tista Philipp Blaiberg, de 58 años. El trans
plante fue un éxito completo. Blaiberg vive 
normalmente hace más de cuatro meses, con 
el corazón de un mestizo.

4) Enero, 4- — Operado el obrero meta
lúrgico Mike Kasperak, de 53 años, por el 
prof. Norman Shumway, pionero de la teo
ría de los transplantes. El operado sobrevi
vió 15 días.

5) Enero, 11. — Un bombero de 57 años, 
operado en los Estados Unidos por el profe
sor Adrián Kantrowicz, murió poco después.

6) Pocos datos sobre el séptimo trans
plante, realizado en la India, si'n éxito, en 
un paciente de 30 años.

7) Abril, 27. — Un paciente de 66 años, 
Clavis Roblain. ha sido operado en el hospi
tal “La Pieté”, de París, por los doctores 
Cristian Cabro!, Greardi Guirodon y Jean

Facquet, duró solamente 51 horas, muriendo 
de embolia.

8) Mayo, 2. — Stanford, Estados Unidos. 
El operado fue el carpintero Joseph Rizor, 
de 40 años y el donante Rudolf Anderson, de 
43. Cirujano el prof. Norman Shumway. El 
paciente vivió tres días y medito.

9) Mayo, 3. — Everett C. Tilomas, de 46 
años, operado en Houston, Texas, Hospital 
de San Lucas, por el equipo del prof. Den
tón Cooley. Recibió el corazón de una joven 
esposa de 15 años, que se suicidó.

10) Mayo, 3. — James Bordon Cobb, de 
48 años, vendedor. Donante: Joseph Bran- 
non, de 15 años de edadi Operado en el mis
mo hospital y por el mismo equipo anterior.

El riñón del joven Brannan ha- sido tras
plantado a William C, Kaiser, de 41 años, 
operación hecha por los doctores Russel 
Scott y George C. Morris. El paciente Cobb, 
ha fallecido.

11) Mayo, 4. — El primer transplante in
glés, realizado en el Hospital Cardiológico 
Nacional. Paoienté, el comerciante Frederik 
West, de 45 años y donante Patrick Ryan, 
de 26. 'Sigue vivo.

12) Mayo, 7. — El tercer transplante rea
lizadlo por el equipo del Dr. Cooley, del hos
pital San Lucas, de Houston, Texas, fue he
cho en John Stuckwis, de 62 años. Falleció el 
martes último.

13) El segundo transplante en Franci.a 
en el Hospital San Éloi, en Montpellier, por 
un grupo de cirujanos dirigido por el Doc
tor Eric_ Negre. El pacient,e Joseph Reynes, 
de 25 años, sobrevivió solamente 59 horas.

14)  ̂ Mayo, II. — El tercer transplante
francés fue realizado en el padre dominico 
Damien Boulogne, de 55 años, en el hospital 
Broussais, de París..............  . . .  '.........  ....'.

Serían inminentes dos transplantes más, 
uno en Roma y otro en San Pablo, Brasil, 
por el conocido cardiólogo Profesor Zerbini.

Inglaterra

EL LABORISMO 
EN CRISIS

LONDRES. — En las elec
ciones municipales, los la

boristas perdieron 1.282 ban
cas. y ganaron 13, mientras 
los conservadores de la oposi
ción obtuvieron 1.295 y per
dieron 13. En Londres, el Par
tido Laborista p e r d i ó  637 
bancas y 17 alcaldías, que pa
saron al control de los con
servadores. La dependencia de 
Estados Unidos, la incapaci
dad de obtener su ingreso al 
Mercado Común Europeo, la 
crisis económica, las vacila
ciones en realizar un verdade
ro programa socialista, todo 
ha conspirado contra la po
pularidad del gobierno de 
Wilson. Votando por la opo
sición, el pueblo apela a la

única alternativa a su alcan
ce para demostrar pública
mente su protesta contra el 
gobierno.
Tunisia

LA RADICALIZACION 
EN EL MUNDO ARABE

^■UNEZ. — El gobierno tu
necino rompió relaciones 

diplomáticas con Siria, abrien
do la primera brecha oficial 
en la unidad árabe. Altos dig
natarios s i r i o s  han estado 
atacando al gobierno de Bur- 
guiba, como instrumento de 
los imperialistas occidentales 
contra los árabes. Esa fisura 
hace pública la división entre 
los Estados árabes" y íevela 
que los países socialistas co
mo Siria, están dispuestos a 
no sacrificar su posición ideo
lógica a una unidad mera
mente formal.

LIB R ER IA HORIZONTES
REGIS DEBRAY — Defensa en Camiri.
RAUL CASTRO — Desenmascaran la Microfracción. 
(Infórme)
MAO T.SE - TUNG — Sobre la literatura y el arte. 
MAO TSE-TUNG — Selección de escritos militares. 
ERNESTO CHE GUEVARA — Guerra de guerrillas. 
CAMILO TORRES — Obras escogidas.
PAULO R. SHILLING — Una historla^sucia: el capital 
extranjero en el Brasil.
ERNESTO CHE GUEVARA — Obras completas, tomo n .
¿QUIEN FUE COMO EL?... — (Apuntes sobre el Ge- 
neral_Fructuoso Rivera) — MARIO A VACCOTTET.
ABRAHAN GUILLEN — El dilema económico de Amé
rica Latina.
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c h i l e : s a m a n a  d e  l o s  s a b l e s
P or R A U L  M E N E S E S  O .  H

ESPECIAL para IZQUIERDA. — A 
poco de iniciarse las etapas fi

nales del tratamiento al Proyecto de 
Reajustes de Sueldos en el Senado, 
se ven confirmadas las tesis que se 
oponían a las utópicas modificacio
nes prometidas por la Democracia 
Cristiana, una vez que comenzara a 
legislarse sobre el Proyecten. Como 
se recordará, el Gobierno logró la 
etapa législatlva del mismo con el 
apoyo definitorio del Partido Comu
nista y la oposición del P. S. y su 
nueva fracción, la Unión Popular So
cialista. Sin duda, el sostenido rumor 
de sables que sigue persistiendo en 
el ambiente ha contribuido Sensi
blemente a la “solución” de alguno 
de los problemas gremiales más se
rios: la huelga de Correos y Telégra
fos en particular, y al evidente de
samparo de Maestros y Profesores. 
El frente sindical, consolidado hasta 
hace relativamente pocos días en sus 
reclamaciones salariales, aparece aho
ra inconexo y reducido a expresio
nes aisladas. La CUT, por su parte, 
centra su actividad en la defensa de 
las libertades amenazadas y —a mo
do de gestión mayor— plantea la po
sibilidad de un paro general, en ca-

PAZ:
OPINION EN EL EXIUO

pAZ Estenssoro, ex presidente de 
Bolivia, ha declarado que “con o 

sin la presencia del heroico Coman
dante Ernesto Guevara, la guerrilla 
habría estallado en Bolivia”. Agregó 
al referirse al Che: “nunca partioipé 
de su ideología, pero creo que ahora 
su nombre será una bandera de com
bate V la historia se encargará de 
hacerle Justicia. Ya pasó a formar 
parte de los inmortales americanos y 
considero que la guerrilla en Bolivia 
no ha terminado con él”.

Al referirse a Debray, Paz Estens
soro —que destacó que no compartía 
sus ideas—. agregó: “mérece mi res
peto y el de todos, porque pertenece 
al grupo de gentes que saben morir 
o vivir por sus ideales”.

Paz se ha entrevistado con el líder 
minero Juan Lechín y con el jefe de 
la Democracia Cristiana Luis Ossio. 
Creo que sólo la unidad de las fuer
zas de izquierda —ha dicho—, logra
rá superar el ocaso político, social y 
económico producido por el actual 
régimen corrupto y antinacional. Des 
tacó, además, que el problema no es 
el derrocamiento del régimen sino 
adelantarse a la caida planificando 
la acción para salvar a Bolivia de la 
quiebra total.

so de producirse el Golpe de Esta
do. ..

En el Senado, simultáneamente, la 
mayoría Demócrata Cristiana ha ce
rrado filas en torno al Presidente 
Frei y a su política de austeridad 
presupuestal. Una tras otra van ca
yendo las promesas, y una tras otra 
(se eliminan las modificaciones in
troducidas por los sectores opositores 
y que pudieran beneficiar a la cla
se trabajadora. En el caso particular 
del magisterio y profesorado, la D. C. 
impuso, contradiciendo sus propias 
votaciones anteriores, la anulación 
definitiva del Acta Magisterial, que 
por Ley otorgaba una serle de bene
ficios y mejoras al gremio. En tal 
sentido, éste ha hecho llegar sus dis
crepancias de fondo a las directivas 
de la CUT: “La desmovilización del 
sector privado y la solución por par
cialidades de los problemas del sec
tor público nos deja a los maestros 
enfrentados solos al Ejecutivo. Nues
tro gremio mantendrá su lucha con 
gran firmeza, pero pensamos que si 
la CUT plantea ahora la discusión 
de un paro nacional de actividades 
pensando sólo en actuar ante un gol
pe de estado consumado, es un nue
vo error”. Lo cierto es que. hasta el 
momento, un sólo “gremio” es con
templado sin reticencias presupués
tales: el castrense. Tras el cambio de 
directivas causado por el ingreso del 
Gral. Marambio al Ministerio de 
Defensa, Frei ha robustecido sus bue
nas relaciones con las Fuerzas Arma
das a dos puntas: destacando gente 
amiga en mundos claves, y mejoran
do considerablemente el nivel de re
muneraciones en metálico.

Lo curioso —si así puede llamárse- 
sele— es que éstos no cuestionados 
beneficios económicos (que incluyen 
al Cuerpo de Carabineros, de gran 
actividad represiva últimamente) 
han sido y son presurosamente ges
tados por todos los partidos políti
cos de Chile. En tan fenómeno de 
reivindicaciones salariales a las Fuer
zas Armadas, mientras van quedan
do por el camino las aspiraciones más 
modestas de la clase trabajadora, ha 
evidenciado notoria Iniciativa el Par
tido Comunista, quien incluso confe
renció —a alto nivel— con dirigen
tes demo-cristianos para encontrar 
soluciones rápidas a las demandas 
castrenses. Que dichas demandas no 
fueron formuladas precisamente con 
cortesía o buenos modales, quedó de
mostrado ante la solicitud en Cá
mara de la Diputado Carmen Labo 
(P. S.) en el sentido de que el Pre
sidente Frei se pronunciara respecto 
al comentario radial de un periodista 
que. coincidentemente, es Asesor de 
la Oficina de Informaciones de la 
Presidencia. Dicho periodista anun
ció. por Radio Minería, que “Oficiales 
de la Fuerza Aérea con sus nombres

y apellidos pidieron se le hiciera lle
gar un recado al Presidente de la Re
pública: Diga Ud. al Presidente que 
termine con la chacota del Congreso 
y que lo clausure. Nosotros lo apoya
remos en un ciento por ciento.”

La mayoria demócrata-cristiano 
se negó, e impidió de hecho, que el 
punto fuera averiguado. Desde voce
ros oficiales, paralelamente, surgen

versiones en cuanto a que el Presi
dente solicitaria “facultades extraor
dinarias”. Sin duda, la proximidad 
del plazo legal para liquidar el Rea
juste (21 de Mayo) y la previsible 
expresión de disconformidades masi
vas que aparejará, han determinado 
este otro camino de “fuerza-legaliza
da” menos “antipático” que el golpe, 
aunque igual de eficiente.

En el 150 aniversario
del nacimiento de
C A R LO S  M AR X |
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Defensa al derecho de asilo
I^OS suscritos intelectua

les. artistas y estudian
tes orientales, ante el re
clamo que el Gobierno -mi
litar de la Argentina ha 
efectuado ante la Justicia 
de nuestro país, pidiendo la 
extradición del ciudadano 
argentino JOSE LUIS NELL 
calificándole de “delincuen
te y asócial”, declaramos:
'  a) Que muchos de no- 
so t  r o s desconocíamos la 
existencia de JOSE LUIS 
NELL hasta que salió a la 
luz pública el asunto de su 
extradición como v u l g a r  
"delincuente común”. Y he 
aquí que con sorpresa e in
dignación nos enteramos de 
que NELL es en realidad un 
militante político de las ma

yorías populares argentinas 
y es éste el verdadero mó
vil por el cual lo reclama 
la “justicia argentina”.

b) Que al reclamar no 
se conceda la extradición 
de JOSE LUIS NELL tene
mos en cuenta que quien 
tiene sensibilidad y coraje 
para combatir la injusticia 
no puede ser calificado co
mo "asocial y delincuente 
común”, dado que los actos 
que se le Imputan fueron 
cumplidos con fines políti
cos, estando expresamente 
excluidos de la extradición 
por las Convenciones Inter
nacionales s u s c r i t a s  Dor 
nuestro país y por el Códi
go Penal uruguayo.

* c) Que confiamos que la

Justicia uruguaya sea sor
da ante las presiones de los 
militares argentinos, y los 
actuales jueces orientales 
sabrán estar a la altura de 
todos aquellos que con su 
actuación posibilitaron que 
el Uruguay fuera reconoci
do mundialmente como uno 
de los campeones del Dere
cho de Asilo. — Wlnston 
Mazzuchi, Sergio Konlcur- 
ky, Mabel Zabalza, Ada Sa
lomón, Leonardo Pazos, Jo
sé Grebe, A. Delgado, Luis 
Eohenique, Juan Víctor Ro
mano, Jorge Luis Grebe, 
David Niremberg, Alberto 
Mena, Nelly Antúnez, Julio 
Rossiello. (Siguen las fir
mas)
Montevideo, mayo de 1963.

Una opinión de Carmichael
“I O S  racistas e Imperialis

tas norteamericanos man
tienen ahora encarcelado a 
Rao Brown, después de haber 
dado muerte a Martin Luther 
King, hijo. Han cometido un 
grave error, porque el doctor 
King era el único que exhor
taba a la población negra de 
Estados Unidos a no quemar 
las ciudades. Ahora que han 
asesinado al Dr. King, no ha
brá otro dirigente negro que 
pida a sus hermanos que no 
quemen las ciudades. Esto sig
nifica que será necesario en
trar de lleno en la revolución.

Se han producido serios in
cidentes en 35 ciudades, en 
las que hubo incendios, tiro
teos y muertes a consecuen
cia del asesinato del Dr. King. 
Es claro que estos aconteci
mientos continuarán produ

ciéndose. Y cada vez más se 
irán convirtlendo en guem 
de guerrillas, en ,las .ciudades, 
ya que. es evidente que no po
demos enfrentamos con la po
licía en rebelión abierta.

Por tanto, aumenta el nú
mero de personas que comlen- 
zan a pensar seriamente en la 
guerra de guerrillas urbana 
en gran escala, pues es la for
ma. en que podemos respon
der adecuadamente no sólo 
ante la muerte del Dr. King, | 
sino con vistas a avanzar ha
cia una revolución verdadera 
en el seno del país y forzar I 
al régimen a hincar la rodilla.

Para nosotros es evidente 
la necesidad de que caiga el | 
sistema Imperialista en los i 
Estados Unidos para que la 
humanidad pueda vivir. Y en | 
este empeño daremos nuea- i 
tras vidas.”

izqu ie rda- vil- U
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f S IE T E  D IA S  EN  E L  M U N D O

LAS D O S FASES DE LA  G U E R R A
SAIGON

f CL Comando Norteamericano ha si
do obligado a confesar que la 

c a p i t a l  está llena de guerrilleros 
vietcongs, los cuales pese a los bom
bardeos masivos, dominan varios ba 
rrios. En los últimos días, 150 insta
laciones del enemigo fueron ataca
das, incluyendo 27 bases, con la des
trucción de decenas de aviones y he
licópteros. Los americanos fueron 
forzados a abandonar la base de 
Kam-Duc, en la frontera de Laos, 
perdiendo 8 aviones y varios helicóp
teros en la operación de evacuación. 
Un gigantesco avión de transporte 
yanqui, C-130, fue derribado en la 
provincia de Quang-Tri, muriendo 
150 soldados sudvietnamitas y cua
tro asesores de Estados Unidos. Un 
puesto saigonés defendido por aus
tralianos fue atacado y dominado 
por los vietcongs. Gran presión so

bre Hué y Danang. NO FUERON LOS 
VIETCONGS QUIENES MATARON 
A LOS PERIODISTAS BRITANICOS. 
Esta noticia ha sido dada, oficial
mente, por el Frente Nacional de Li
beración en Saigón. Los periodistas 
—dos australianos y dos Ingleses— 
fueron muertos por tiradores ameri
canos, en una barriada de la capi
tal. Sigue en el misterio el paradero 
del periodista Ignacio Azcurra, de 
“La Nación”, de Buenos Aires, que 
se internó en una zona de combate 
en el barrio de Cholón, de la capi
tal de Vietnam del Sur. No se ha 
confirmado una información japone
sa, según la cual su cadáver había 
sido fotografiado en aquel barrio 
ocupado por el Vietcong.

P A R I S

“No he encontrado nada n u e v o .  
Son las mismas alegaciones de siem

pre". Con esa frase, el embajador 
Xuan Thuy sintetizó la reacción de 
su gobierno a las propuestas del em 
bajador Averrell Harriman, de Esta
dos Unidos. Harriman volvió a ha
blar de desmilitarizar la frontera 
entre los dos Vietnam, de una “des
escalada” y de un sistema pacífico 
vigilado por los países ásiáticos. La 
delegación de Vietnam insistió en 
los puntos esenciales: a) cese de los 
bombardeos sin condición previa y
b) cese de todo acto de guerra con
tra la RVD, aun el lanzamiento de 
octavillas o el secuestro de un ciuda
dano de Vietnam del Norte. Xuan 
Thuy dijo que fue a París el cese in
condicional de los bombardeos y 
de todo’ acto de guerra. Después se
ría posible debatir “otros puntos de 
interés”. Agregó: “En esta guerra 
destructiva, Estados Unidos ha sido 
derrotado. Ha sido condenado tanto 
por la opinión norteameriacna, como

por la opinión pública mundial”. Se 
realizaron reuniones el lunes y el 
miércoles. Harriman describió como 
“muy correcta” la entrevista. Causó 
indignación en la Casa Blanca la 
nueva condena de U-Thant a los bdm 
bárdeos de Vietnam. El secretario de " 
las Naciones Unidas ha sugerido la 
neutralización de Vietnam. Laos y 
Camboya. “La estabilidad de la re
gión resultaría incrementada si su 
neutralidad pudiera ser garantizada 
por todas las grandes potencias”. De 
nuevo Hüán Thuy: “Estados Unidos 
debe dar respuesta clara y definida 
a la propuesta de Hanoi. Sus pro
puestas tiepen por objetivo seguir 
ocupando Vietnam deí Sur y perpe
tuar la división de Vietnam”. Siguen 
desencontradas las noticias sobre la 
reacción de Pekín. Se dice que Chu 
En-lai ha manifestado a Xuan Thuy, 
a su paso por China, qué las con
versaciones serían un error.

Vietnam: una guerra que sólo puede 
terminar con el fracaso de los EE. U U .

N. R. i— Esta crónica fue es
crita por el periodista francés 
Jacques Decornoy |  ha sido 
publicada en una 4° las últi
mas ediciones ,'e “Le Mondie”, 
de París, uqa publicación libe
ral, de conocidas simpatías ha
cia Estados Uu'dos.

||ANOI, mayo, — “Yo estoy un po- 
co bloqueado eft este momento, 

en mis trabajos. Me falta la última 
obra de Mátirice Merlau-Pcty y “Fin 
de Patie", de S&mUél Hackeft*.

"No tenémos, aún grandes Ciuda
des, ni grandes industrias, y es ne
cesario, desde hoy, que nos preocupe
mos para evitar lo que les ocurre a 
Ustedes eri 01 Occidente: la impure
za del aire".

“Nos gustaría visitar Occidente. 
Seria útil encontrar compositores, 
dialogar con ellos”.

Estas observaciones fueron hechas 
recientemente en Hanoi, por un criti
co literario, por el ministro de la Sa
lud Pública y por compositores. Du- 
ráüté CüatrQ hóras de charla en Viet
nam del Norte, responsables de pro
gramas de intercambio cultural nüs 
han explicado como, en los años veni
ros, Francia desempeñará un gran 
papel en el dominio que les interesa. 
Hablamos de los precios de los dis- -  
eos, dé lá impresión de libros, de pin
tura sobre seda y ediciones dé arte 
en formato de bolsillo.

Este pais explota de vitalidad, de 
curiosidad intelectual. Eli-- asegura 
su interés por conocer todo lo que se 
inventa sn el extranjero —no impor
ta en que parte del extranjero— y, 
en particular, lo que concierne a  la 
investigación pura y a la técnica más 
adelantada. Fue eso lo qus 6! señor 
Pham Van Dong deseaba expresar 
ouando declaró ai periódico ¡ Le Mon
de": “Se trata de avanzar a toda 
Velocidad". Los Vietnamitas tienen 
del tiempo una concepción asiática, 
pero si eso significa que ellos están 
preparados para una guerra larga, de 
quince años, también se puede tra
ducir en estos términos: “ciertos re
corridos serán verdaderamente muy 
cortos".

En 1966. durante un primer viaje 
a la República Democrática de Viet
nam, hicimos comprobación es seme
jantes, pero eran, entonces, tenden
cias menos claras y marcadas. Hoy, 
después de tres años de escalada aé
rea, después del terrible año 1967

(agravación de los raids aéieos, In
tensificación de la actividad bélica 
americana en el sur), Hanoi se sien
te más fuerté que nunca. Las prime
ras conversaciones de paz encontra
ron a un Vietnam Norte más só
lido que antes y, por ende, más se
guro de si mismo. La tarea de los 
negociadores norteamericanos no se
rá, por eso mismo, fácil.

El fortalecimiento del Norte posee, 
antes de todo, uña base material: la 
ayuda de los países socialistas. La 
gente se da cuenta circulando por las 
grandes arterias llenas de camiones: 
Hañói-Hiphong y la carretera Ha- 
iioi-Par alelo 17. Semejante espec
táculo Sé presenta en carreteras me
nos conocidas: Hanoi IIoo Binh (al 
este), rutas de montañas recién bi
tuminizadas. En Haiphong la des
carga de barcos se realiza de los dos 
lados, para Ir más a prisa: o el lado 
dei muelle sobre camión0? y del lado 
del río sobre juncos. Durante un año, 
la aviación norteamericana intentó, 
en vano, aislar el pue-to. Sus avio
nes lo tentaban hasta e* momento 
del discurso mismo del presidente 
Johnson. Hemos sido testigos de eso: 
iás vías de acceso a la ciudad la ciu
dad misma, eran incesantemente ba
tidas y sembradas de bombas. Pero 
las carretas, las pistas, los., puentes 
flotantes, eran tan  numerosos que el 
tráfico continuaba bien.. La batalla 
de las comunicaciones ha sido per
dida por los americanos Es verdad 
que se consumía menos crustáceos 
que en 1966, debido al hostigamiento 
a los barcos de pesca, ñero, sobre la 
gran avenida que conduce al puerto, 
un enorme parque de vehículos fa
bricados en Rumania esperaoa su 
cargamento.

Los pilotos americanos b a r  sido los 
primeros en insistir sobre el refuerzo 
de la artillería antiaérea. Les caño
nes brotan de las ruinas en los 
campos, y en Hanoi mismo, has
ta  de las huertas y terrenos pa
ra deporte. Cruzar las rutas con un 
convoy de treinta o cuarenta grue
sos cohetes o pesados vehículos con 
orugas, arrastrando enornes piezas, 
no es nada original.

El mejoramiento no es menor en 
la campaña; aun después de la eva
cuación de las áreas urbanas por la 
casi totalidad de la población, se 
atienden las estructuras colectivas 
del bienestar: prosiguen los trabajos 
de hidráulica, se desarrolla una 
agricultura más científicamente con

ducida, la atención de las cooperati
vas por los servicios médicos, parte
ras, veterinarios, desarrollo de la en 
señanza y la cultura en las regiones 
de minorías étnicas y, por todos la
dos, pequeños centros de industria o 
artesanía. .

Todo el país ésta movilizado, pe
ro sería un error pensar que exclu
sivamente para las tareas de guerra. 
Lo está, además, para el estudio, la 
construcción económica a largo pla
zo (que supera de lejos, el simple 
problemas de la necesaria recons
trucción), la  investigación pura. Más 
aún: los espíritus no han sido to
talmente absorbidos por la lucha an
tiamericana. Como nadie está ver
daderamente obnubilado por la gue
rra, porque cada uno conserva en sí 
mismo una esfera psicológica volca
da hacia la paz, los espíritús se man 
tienen serenos. Ciertamente, la vida 
es dura: un profesor asistente de 
Facultad calculó que, durante el año 
escolar, ha recorrido en bicicleta dos 
mil kilómetros para ir . a l . encuentro 
de sus grupos de alumnos evacuados 
a lo que debe agregar los kilóme
tros dominicales para reunirse con 
sus hijos, distribuidos en los case
ríos. Un director de revista nos de
claró que el desmenuzamiento de 
sus servicios para reportajes, impre 
sión corrección de pruebas, no le 
permitía asegurar un ritmo de pu
blicación absolutamente f i j o .  E>es- 
pués de hacer esa observación pasó 
a hablar de sus asuntos periodísti
cos, que le preocupaban verdadera
mente.

Durante 1967, hemos visto a los 
habitantes de Hanoi preocuparse por 
el embellecimiento de su ciudad: 
querían importar semillas de plantas 
que producen flores. Pero no eran 
granos cualesquiera, sino determina
dos tipos, de una especie francesa 
muy conocida. Otros discutían, doc
tamente, la cria científica del cara
col. Durante la gran semana dé Ha
noi. cuando el presidente Johnson 
habló y le contestó el gobierno viet
namita, un alto jerarca, por cierto 
muy preocupado con los asuntos de 
actualidad, nos dijo que lé gustaria 
leer tal o cual libro sobre la socie
dad de los Estados Unidos. Otro, de 
apariencia muy ocupada, nos solicitó 
algunos ejemplares de cierto periódi
co, que deseaba dedicar a la sección 
contémporánea del Museo Nacional 
de Historia.

Narrar esas anécdotas no ayuda

en nada a  solucionar el problema 
vietnamita, pero, puede contribuir a 
comprender que t i p o  de hombres 
tienen los americanos a su frente, 
en las actuales conversaciones. Hom 
bres muy ricos en cultura, inteli
gencia y. previsión. Hombres para 
los cuales el enemigo número uno, 
más que .los americanos, sería la 
improvisación: que desconocen la
imprevisión y todo han intentado 
domesticar con su voluntad. Es eso, 
más que la astucia o el cálculo de 
diplomáticos de espesos “dossiers”, 
que los emisarios de Lyndon Johnson 
deben enfrentar. Este dato no des
preciable de la ecuación, nunca ha 
aparecido en los análisis políticos. 
Sé prefiere colgar etiquetas absurdas 
—“prochinos, “prosoviéticos”— sobre 
los dirigentes, en nombre de un seu- 
do conocimiento en profundidad del 
Vietnam.

En 1966. encontramos desierto el 
hall del hotel de la Reunificación: 
algunos corresponsales rusos o mon
goles —los de siempre—, e s t a b a n  
allí. Esa vez, se oia en el hall el 
murmullo de un gran hotel interna
cional. Por supuesto, comunistas, lie 
gados de todas las partes, diploipá- 
ticos suecos, daneses y otros, pero 
también muchos americanos, japo
neses y mexicanos. La presencia de 
una multitud de periodistas podría 
explicarse por una política más li
beral en materia de visas, pero los 
desplazamientos de embaí adores te
nían otros motivos, que Washington, 
comprendía. Y cada uno tenia con
ciencia, en esta fase que siguió a la 
ofensiva del Tet. que llegando al 
Vietnam Norte, llegaba a t o d o  el 
Vietnam. En esas condiciones, los 
últimos alertas, los últimos raids 
aéreos contra el centro de la 
ciudad puesto que nadie ima
ginaba que fueran verdadem en
te los últimos, parecían, mucho 
antes del discurso de Johnson, el 
residuo de una era que no podía ce
rrarse sino por el fracaso de los Es 
tados Unidos al norte del paralelo 17.
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Enigma para infidentes
LA "cuestión de la infidencia” 

pasará a la historia de los es* 
cándalos políticos uruguayos con 
relieves propios y singulares.

Puede convertirse en uno de esos 
accidentes catalizadores que acele* 
rail todo un proceso de descompo
sición, en ese tipo de gotas que des
bordan el vaso en ciertas y precisas 
circunstancias.

Por ello, nos hemos preocupado 
de documentar el siguiente análisis, 
breve pero prácticamente exhaus
tivo en lo que se refiere a sus fuen
tes: versiones periodísticas, las ac
tas del Parlamento de las sesiones 
en que se discutió el asunto, etc.-

De un fárrago caótico y, aún, con
tradictorio, de informes, datos y en
foques, hemos extraído el siguiente 
esquema.

El tema lo planteó el Senador 
blanco Ubillos en la sesión reali
zada por el Senado el 30 de abril.

El planteo fue el siguiente;
a) Existía en medios finan

cieros, mercantiles y bancarios la 
convicción de que otra devaluación 
de la moneda (refiriéndose a la de
cretada en noviembre y que llevó el 
dólar a $ 200.00) era inevitable; 
pero su fecha se situaba alrededor 
de mediados de año, o, incluso, algo 
más tarde.

b) Sin embargo, en la mitad de 
la semana que transcurre entre el 
21 y el 29 de abril, se producé una 
abierta corrida hacia el dólar.

Concretamente, la febrícula se 
desmanda desde el miércoles 25 en i 
adelante.

Se formalizan largas colas en las 
ventanillas del Banco de la Repú
blica y nace la curiosa profesión de 
"colista” (que se nos perdone él 
neologismo). És decir, personas que 
se alquilan para hacer cola: y com
prar dólares v cobran 0.50 cts; b 
un peso por dólar adquirido.

Esas divisas compradas a 200 pe
sos, se venden de inmediato en los 
cambios, .que las están cotizando a 
213 o más; o se atesoran.

c) La corrida, según el rumor 
ampliamente difundido, se debe a 
que se ha filtrado una infidencia 
desde altas esferas oficiales asegu
rando que la devaluación, va. está 
resuelta y que el dólar subirá a 250 
pesos.

Esta es la primera infidencia y 
la realmente grave, puesto que se 
conecta rectamente con una manio
bra especulativa. A quien cometió 
la misma es, a quien corresponde 
individualliziar en la investigación 
que se reclama.

d) Hubo, luego, otra infidencia 
—segunda infidencia— de carácter 
periodístico. La que permitió al BP 
Color publicar, en su edición del 
domingo, la noticia de que el lunes 
el dólar iría a $ 250.

El Senado se enfrascó en un ju
goso debate. Zelmar Michelini re
clamó la presencia del Ministro de 
Hacienda, Dr. Charlone, en sala. 
Concurren el Ministro y el Subse
cretario Forteza y el debate con

tinúa deslizándose en el filo de la 
navaja del escándalo político. Has
ta que, finalmente, se vota una mo
ción del Senador del FIDEL, En
rique Rodríguez, para que se trans
mita . minuta de comunicación al 
P. Ejecutivo expresándole el deseo 
del cuerpo de que el “affaire” sea 
investigado. Es votada afirmativa 
por 25 votos en un total de 27.

¿A CUANTO ASCIENDE LA 
MANIOBRA Y QUIENES 

SE BENEFICIARON?

El Dr. Charlone suministró las 
cifras oficiales de ventas de dólares 
en la semana crítica.

Discriminamos las compras de
claradas para importación, lo que 
no quiera’ decir que fueran declará- 
ciones falsas y que realmente no 
estuvieran destinadas a especular.

(En mués de dólares 
.para importar

Lunes 205 
Martes 320 
Miércoles 300 
Jueves 500 
Viernes 200

300
400
500
1 millón
1 millón 200 mil

El viernes la venta fuera de la 
importación fue restringida por me
didas adoptadas por el Banco, en 
virtud de la corrida del jueves.

Este día, pues, es la clave.
Algo produjo ese brusco descen

so —reconocido por el Dr. Char
lone en el curso del debate— de 300 
a 500 mil dólares y de 500 mil a 
l  millón en ambas columnas.

Es evidente que fue allí cuando 
se produjo la infidencia.

Á partir del jueves se vendieron 
en el Banco oficial 2 millones 900 
mil dólares a 200 pesos. Vendidos, 
luego, a 248 significan algo más de 
139 millones de pesos de ganancia 
eri dos días.

Discriminando las compras entre 
particulares y bancos, se obtiene un 
sugerente resultado. Con cifras su
ministradas por el Ministro de Ha
cienda, ambas series se distribuyen 
así en'los días críticos:

(en miles de dólares) 
particulares bancos

Jueves 500 1 millón
Viernes 200 1 millón 200 mil

Es esencial la constatación que 
puede hacerse leyendo estas dos úl
timas series: los bancos compraron 
2 millones 200 mil contra 700 mil 
de particulares. Es decir, la banca 
ha sido, una vez más, la gran es
peculadora.

Es fundamental indagar el des
tino declarado para esos dólares nue 
compró la banca el iueves y el vier
nes y publicar la lista de institu
ciones adquirentes. (Como se apre
cia, las cifras de los bancos corres

ponden a las solicitudes de impor
tación.)

Surgen, a este respecto, varias 
preguntas inquietantes:

1) ¿Los bancos que especularon 
son aquellos a los cuales pertenecen 
los nuevos Ministros designados o 
no?

2) ¿Sociedad de Bancos —al 
cual se vincula el Dr. Charlone, por 
lo menos indirectamente— especuló 
o no?

3) ¿ Los bancos extranjeros es
pecularon o no?

Porque si grave es la existencia 
de un jerarca infidente, más grave 
es la existencia dé una banca co
rrupta y corruptora, que aprovecha 
la infidencia para perjudicar a la 
nación en cientos de millones de 
pesos.

La primera es la corrupción in
cidental de un hombre. La segunda 
es la corrupción en la entraña mis
ma del sistema.

CUANDO SE RESOLVIO 
LA DEVALUACION

A este respecto se dieron en el 
Senado varias versiones.

Veamos:
a) Versión suministrada por el 

Senador Michelini y  recogida en 
una conversación con el Presidente 
del Banco Central, Cr. Enrique Igle
sias: el problema de la devaluación 
se trató a nivel de "Banco Central 
y de gobierno” el miércoles 25 (p. 
623 de la versión taquigráfica).

b) Versión del Senador Paz 
Aguirre recogida, también, de una 
conversación con el Cr. Iglesias: el 
Banco Central, recién consideró el 
fenómeno de la corrida hacia el dó
lar el jueves y después - de cerrado 
el mercado de cambios, (pág. 634)

Es una contradicción flagrante y 
primordial, que parte de un mismo 
informante: el Sr. Enrique Iglesias.

c) Versión Charlone: el Minis
terio de Hacienda recién tuvo con
tacto con el problema el sábado por 
la mañana. '
• Como se ve, la cuestión de la ín- 

: fidencia se vincula directamente a 
si el miércoles hubo o .no discusio
nes o resoluciones sobre la deva
luación, puesto que fue el jueves 
cuando la. demanda de dólares dio 
el gran salto.

El asunto se radica, pues, y ejfl. 
cialmente, en el Directorio del Ban. 
co Central.

¿QUIEN FUE EL INFIDENTE?

En la pág. 636 de la versión ta
quigráfica, el Senador Michelini ha
ce la siguiente deducción holnjesca.

> Si el Ministro de Hacienda re
cién tomó contacto con el proble
ma de la moneda el sábado, queda j 
descartado.

El asunto se radica en el Banco 
Central y en lo que signifique es 
expresión a nivel “de gobierno”.

En cuanto al primero, es dirigido 
por cinco directores.

El Director Acosta y Lara afir
ma que no asistió a la reunión en 
que se habló por primera vez de ii 
corrida monetaria.

El Director Cr. Braceo está fue- 
ra del país.

El Dr. Daniel Rodríguez Larreta 
afirma que el Directorio, como 
cuerpo, no fue consultado y que él 
es contrario a la oportunidad di 
esta devaluación.

Quedan dos Directores: Enrique 
Iglesias, y José Guntín.

Cuando el ¡senado voTvio a con
siderar el tenia el 9 de mayo, por
que el P. Ejecutivo demoraba b 
investigación solicitada, Michelini 
señaló que "todo el mundo" indio 
a José Guntín como el posible in
fidente.

Se trata de un dirigente quinos- 
ta, muy estrechamente vinculado al 
Dr. Jorge Batlle. Como es notorio, 
el Presidente resolvió dar plazo 
hasta el lunes 14 para culminar I) 
investigación y en función de | |  
el Senado aún no ha votado si ¡o 
decide o no a investigar por so 
cuenta.

En el momento de escribir estas 
líneas llega el .informe respectivo * 
manos del Presidente y  la prensa 
deja, trascender que . no coopté 
ninguna conclusión importante. | 

'fuera así, si se ' pretendiera, <fep 
.todo en aguas de borrajâ és®o| 
que seguro que el. “escándalo do 
infidente” tenga, aún, varios arí* 
más.

Un rumor desmentido por el Pj*1 
sidente Pacheco Areco, el O  
go, establecía que altos jefes i  
tares le plantearon el esclarecí®® 
to total del turbio asunto.

Vasconcellos denunció .qu«J 
manejaba la amenaza de un | |  
de Estado para detener la W  
gación y que ello era ¡nado

Es decir, -que el horno n<¡̂  
ni para bollos, ni para agua*
rrajas. .

Y, por último, el trasfondo n  
lar muestra una marejada de1, 
nación y  protesta ante t*®* 
vergonzadá corruptela. I


