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“ ¡Tiranos, temblad!” Una mu
chedumbre pocas veces reuni
da en la historia del país, 
(verdadero plebiscito popular, 
como señaló en el Parlamen
to el representante Arismen- 
di), Goreó las estrofas del 
himno nacional despidiendo el. 
cuerpo de Líber Arce, el es
tudiante asesinado. A pesar 
de que el día de su muerte 
la prensa y las radios no in
formaron el hecho, cerca de 
trescientas mil personas (ci
fras de “La Prensa”, "La Na 
ción” y otros diarios que po
co tienen a favor de la cau
sa popular), desfilaron en. si
lencio desde la explanada de 
la Universidad hasta el Ce
menterio del Buceo.

Luego del discurso del Rec
tor Ingeniero Oscar Maggiolo, 
un pueblo conmovido entono 
el himno. Todas sus estrofas 
vibraron en la voz de unq. 
muchedumbre dolorida, que 
protesta contra la oligarquía y 
sabrá cumplir el juramento 
dé lucha, por la libertad;.
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¡Esto es un asalto!
I^OS miembros de la Misión uru- 
“  guaya que gestionó en. New York 

la refinaneiación de la deuda externa, 
estaban exponiendo sus razones cuan
do un banquero interrumpió para pre
guntar, no sin cierta ironía: ¿'Cómo 
es posible que se afanen tanto para 
refinanciar 51 millones de dólares (de 
ese arreglo se trataba en ese mo
mento), cuando hay muchos más dó
lares de uruguayos en los bancos nor
teamericanos?

La anécdota circuló hace unos me
ses, pero no se le otorgó mayor tras
cendencia.

Hoy ha llegado a Montevideo la 
publicación oficial del Departamento 
del Tesoro de los Estados Unidos, don
de se registran algo más de 130 mi
llones de dólares de uruguayos depo
sitados en los bancos de Wall Street.

Y eso no es todo.
Con informaciones procedentes de 

otros centros financieros y aplicando 
a nuestro país las fórmulas de cálcu
lo usadas para otras repúblicas la
tinoamericanas (Chile, por ejemplo), 
técnicos relevantes han arribado a la 
oonclus ón de que la suma de dólares 
de origen uruguayo colocadas en la 
Unión, en Bahamas, Panamá, Suiza 
y algunas otras plazas, es superor 
a los ¡300 millones!

EL SAQUEO DESPIADADO DE 
LA ECONOMIA NACIONAL

Es una cifra que si peca, es por . 
lo baja y no por lo exagerada, de 
acuerdo a como nuestros técnicos lle
garon a estimarla.

Para tener una noción de su impor
tancia, conviene que la reduzcamos 
a pesos uruguayos y la comparemos 
con algunas magnitudes de nuestra 
economía.

Equivalen a 775 mil millones-de . 
pesos.

A casi dos años de exportaciones.
A casi el 25% de la renta nacional 

(de acuerdo al último cálculo del 
CIAP).

A más dsl 60% del total de la deu- : 
ca externa a corto plazo.

Estas cifras comparadas muestran 
hasta qué punto increíble, la oligar
quía nativa saquea los recursos na
turales y el trabajo de nuestra patria.

¿Quiénes son los dueños de tales 
colocaciones en el extranjero?

Latifundistas, banqueros, industria
les monopolistas, grandes comercian
tes, especuladores; la flor y nata de 
la clase dominante que exhibe, así, 
impúdicamente, en cipayismo sórdido, 
su actitud traidora ante los destinos 
de la nación, • su insensibilidad cul
pable a n t e  los padecimientos del 
pueblo.

Pero hay algo todavía- más grave. 
Algunos de- -los .créditos - obtenidos- 

por -el-gobierno en el exterior- —y de 
acuerdo a nuestros informes—, nó. son 
otra- cosa que dólares. uruguayos in
vertidos en la -banca extranjera, y-.'que 
ésta, a su vez, coloca ganando inte
reses en nuestro país.

Obsérvese bien lo que esto signi
fica.

No " sólo-la” Tapas - oligarquía -nació--
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nal saquea implacablemente nuestra 
economía y se lleva el fruto de su 
rapiña fuera de fronteras, sino que lo 
deposita, ganando intereses, en ma
nos de los voraces banqueros, inter
nacionales que para pagar esos in
tereses y beneficiarse ellos con la 
colocación de ese dinero, conceden 
préstamos al Uruguay a intereses más 
altos (de modo que cubran los inte
reses del depósito y dejen un margen 
de ganancia para el banco).

¿Quién paga, en definitiva, esos 
préstamos y sus respectivos intereses?

Los paga el pueblo uruguayo con 
su trabajo y sacrificio.

De manera que éste es explotado 
a dos puntas-. Lo explota la oligar
quía para obtener los capitales que 
luego invierte en el extranjero y lo 
explotan' los bancos imperialistas qué 
le prestan esos. capitales, a elevados 
intereses, al gobierno uruguayo. Pero, 
aún, la madeja es más enredada y 
aviesa..

Esos créditos spn parte de nuestra 
agobiante deuda externa que no es
tamos en condiciones de pagar. Como 
no podemos pagarla, tenemos que re- 
financiarla y para refinanciarla se 
nos obliga a aceptar las condiciones 
empobrecedoras del Pondo Monetario 
Internac’onal. Como éstas acentúan 
nuestro subdesarrollo y dependencia 
colonial, debemos recurrir a más prés  ̂
tamos en el exterior. ,

Esa es la noria en la que se ha 
atrapado a la soberanía nacional y 
se frustra el destinó de nuestro país.

Y en esa noria, la entreguista oli
garquía nacional juega, como vimos, 
el papel de celestina: entrega, explota 
y cobra comisión.

¡Esto sí que es un asalto!

LA LEY DEL EMBUDO

El gobierno conoce cabalmente es
ta situación.

¿Qué hace frente a! tan descarado 
y antinacional proceder?

Crea letras de Tesorería u otros 
valores nacionales de alto interés y 
pagaderos en dólares (en una pala
bra, “blanquea capitales” ) para atraer 
los dólares emigrados a nuestra plaza.

O sea, les ofrece más beneficios, me

jores frutos por su acción especula
dora e inmoral, para ver si logra que 
retornen a su lugar de origen.

De modo que el gobierno no sólo 
es complaciente con quienes saquean 
la riqueza nacional, sino que se com
plica con su indecente tráfico al ofre
cerles mejores condiciones de inver- 
s.ón. Pero, ¿quién pagará esos más 
altos intereses y seguridades ofreci
dos, sino el sufrido pueblo uruguayo?

Se dirá que es imposible obligar a 
sus dueños a repatriar los dólares.

No es cierto.
No es difícil individualizar, por me

dios directos e indirectos, a los depo
sitantes y éstos poseen tierras, ban
cos, industrias, comercios, etc., en 
nuestro país.

El gobierno que disolvió partidos 
políticos y se incautó de sus bienes 
por una simple resolución, que allanó 
las facultades desconociendo los fue
ros universitarios, que ordena el en
carcelamiento de miles de personas 
sin razón alguna en muchísimos ca
sos, etc-; ¿acaso no puede intervenir 
las propiedades, bloquear los fondos, 
incautarse de los bienes de quienes 
están especulando, a mansalva, con 
la suerte del país?

Pero ni ha intervenido el negocio 
de nadie, ni se ha incautado de la 
propiedad de nadie, para obligarlos 
a repatriar lps dólan,es arrancados 
al patrimonio nacional. La causa es 
simple: el gobierno gobierna para esa 
misma oligarquía que explota al pue
blo y se burla de la soberanía na
cional.

Es más. No sólo no practica contra 
los de arriba, lo que derrocha contra 
los de abajo, sino que, todavía, ofrece 
a los, especuladores soluciones atrac
tivas para que, en gesto de encen
dido patriotismo, retornen los dólares 
que se llevaron.

Si hay una ley que este gobierno 
acata, es la que Martín Fierro lla
maba “del embudo” : muy ancho arri
ba y muy angostito abajo.

rjESCAPITALIZACION Y 
EXCEDENTE ECONOMICO

Los desarrollistas afirman que los 
países subdesarrollados .carecen de

capitales para iniciar su despegue, 
su arranque hacia el desarrollo. De 
ahí su solución típica: el financia- 
miento externo, el crédito, o la ayuda 
extranjera.

Es sabido que dicha solución es una 
falacia tramposa. Los créditos, inver
siones y ayudas de procedencia me
tropolitana no sólo no financian el 
desarrollo, sino que se otorgan y se 
procesan de tal modo que lo traban, 
que lo embretan en la ortopedia del - 
neoliberalismo fondomonetarista.

Pero si nuestras sociedades son in- ■ 
capaces tíe engendrar la capitaliza- ’ 
ción de su crecimiento económico; 
¿qué otra solución existe?

Una falsa premisa puede, como en ' 
este caso, conducir a un artificial . 
callejón sin salida.

Paul A. Baran ha probado, con- ¿ 
cluyentemente, que las naciones sub- \ 
desarrolladas no son-pobres, siho em- ? 
pobrecidas. Poseen un excedente eco- 
nómico real apreciable y un exceden- 
te económico potencial bastante alto, ; 
pero quedan atrapados en la esponja 
del sistema oligarco - imperialista.

Veamos lo que ocurre en el Uru- ■ 
guay.

Una parte esencial del excedente ; 
económico nacional (real y potencial) \ 
es retenido, en forma de beneficios, • 
por los terratenientes, banqueros, in- ■ 
dustriales monopolistas, grandes co- ¿ 
merciantes, etc. ¿En qué lo emplean? ¿ 

Parte substancial de la respuesta, ’ 
se encuentra en esa siniestra cifra 
de losi 300 millones de dólares de 
uruguayos colocados en el extranjero. ?. 
Ahí tenemos muy importantes capi-1 
tales escamoteados al desarrollo na- í 
cional y escurridos, por los desagües 
de un sistema privüegialista y alie
nado, hacia los bancos de Wall Street, 
las Bahamas o Berna.

Según Baran el excedente econó- - 
mico potencial de los países subdesa
rrollados es, aproximadamente, el 20 • 
por ciento de su renta nacional y 
aplicado al desarrollo puede dar unj 
crecimiento del ingreso del 7% al 8%. \ 

El Uruguay, en 1967, vio caer su ; 
ingreso per c-apita en idéntica cifra 
que Haití. Pero una cifra de dólares 
superior a su excedente económico: 
potencial, está engordando a los ban- 
eos imperialistas y sirviendo para: 
oue éstos sigan enfeudando nuestras 
finanzas a sus espúreos intereses. '  

Reflexionando en estos hechos, es 
que se comprende, cabalmente, por 
qué es necesario perseguir, enearcé-; 
lar, reprimir y mentir para defender 
un régimen tan oprobioso, injusto y 
antinacional.

Una carta al Papa ante su visita a Bogotá 
firmada por jóvenes de 24 paises f

C °N  motiva de la visita del Papa 
Pablo VI a Bogotá, un grupo de 

estudiantes y trabajadores de 24 
países, Ecuador, Brasil, Argentina,
España, Portugal. Bélgica, Italia, Di
namarca, Holanda', Francia, Suiza,
Alt inania "Occidental, Noruega, Ir
landa; I.uxemburgo, Checoslovaquia,..
Jordania, India, Pakistán» Jupón.
Nigeria. Ccngo-Kinsliasa, Ruanda y 
Estados- Uñidos;' reunido estos ditas 
en sesión de estudio en la Universi- . 
dad de' La Paz, fundada por el pa
dre Pire en esta localidad belga, 
han enviado al Vaticano un mien- 
sajj? qn el que pfden ali Papa no 
abusar de la espe!r{a' angustiosa de 
los pueblos sudamlericanos y de la 
juventud del mundo entero, y adop
tar firmemente la defensa de la 
justicia en una declaración precisa 
y sin equívocos.

El t|exto completo- del mensaje 
enviado a Su Santidad es el si
go i ~nte:

Muy Santo Padre:
En el momento en que Vuestra 

Santidad se dispone a rendirse en 
visita a América Latina, nosotros 
jóvenes estudiantes y trabajadores 
die 24 naciomulidades, reunidos pa-

' ra una sesión de trabajo en la Uni
versidad de La Paz (Huy - Bélgica), 
conscientes de la situación muy 
grave qué reina en América del Sur. 
.Sabiendo: 1) Que en la Encíclica 

“ PopulorUm Pfrogressio’ ', V u e s t r a  
Santidad há estigmatizado la situa
ción mundial de miseria espiritual y 
temporal. Y ha indicado una de las 
raras vías dé solución humana.

2 Que más de un año después de 
su publicación,| aunque ella. h a y a . ,  
provocado numerosas esperanzas en 
los pueblos del mundo entero, la 
Encíclica no ha recibido todavía nin
guna respuesta real de los hombres 
responsables de esta situación.

3) Que el problema de América 
Latina es cada vez más grave, por
que el poder político y económico 
que se encuentra concentrado en las 
manos de oligarquías cuya potencia 
y riquezas no cesan de crecer en 
detrimento de las poblaciones.

4) _ Que la influencia de la Iglesia 
Católica es grande en América La
tina-

Si Que la Iglesia Católica no pue
de comprometerse con ningún siste
ma político, social o económico de

terminado pero debe cuidar el de

sarrollo integral del hombre y de 
todos los hombres.

Considerando: 1) Que durante-el 
viaje de Vuestra Santidad la opinión; 
mundial t e n d r á ,  los ojos fijos en 
América Latina.

2) Que Vuestra -  voz es tan influí] 
yente en el mundo de hoy que es" 
escuchada por todos los hombres, 
cualesquiera .que sean sus opiniones 
políticas, sociales o religiosas.

■ 3) Que si.Vuestra Santidad.no de .̂
nuncia las injusticias que subsisten' 
en las poblaciones sudamericanas,: 
los proiblelmas se agravarán porque : 
verem os reforzarse la confianza de 
las oligarquías en el mantenimien
to de su posición predominante.

4) Que una declaración ayudaría, 
al Clero sudamericano a tomar pos
tura frente a las necesidades locales.

5) Que la miseria material condu-r 
ce inevitablemente a la miseria es
piritual en su más amplio sentido. “

Suplicamos a Vuestra 'Santidad no 
abusar de la espera angustiosa de 
los -pueblos sudamericanos y dé la 
juventud del mundo entero, y adop
tar firmemente la defensa de la 
justicia en una declaración precisa 
y sin equívoco.
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E D I T O R I A L

El plebiscito de la congoja y la protesta
L A  prensa oficialista y oficiosa ha recurrido a la

añagaza de las agencias encuestadoras (tipo Ga- 
llup), maestras, en fabricar éxitos falsos y en descu
brir apoyos en la repulsa, para ¿sentar su política en 
pretendidos y abrumadores porcentajes de oponión 
pública.

“ El 80% en favor del gobierno, el 7 5 %  adhiere., 
a la reglamentación sindical, etc.” y otros resultados . 
de este tenor, tienden a dibujar una imagen confor
mista, y hasta jubilosa, del pueblo uruguayo ante los 
desmanes, la insidia, la prepotencia de la política re
presiva y empobrecedora que ha caído sobre sus es
paldas.

Quien se dejara llevar sólo por la imaginación pa
ra traducir el tramposo juego de la ciencia estadís
tica digitada en imágenes vivas, podría llegar a vis
lumbrar a multitudes que saltan de alegría ante ca
da encarcelamiento, cada fábrica cerrada, cada dere
cho conculcado. Basta cotejar el mentiroso y servil 
trabajo de las agencias tabuladoras, con la palabra 
quemante, con un grito airado, con el comentario 
prieto en rabias que cualquiera > puede recoger en el 
ómnibus, el café o la feria, para que los porcentajes 

. extraídos de la galera “made in U S A ” estallen como 
granos de maíz en la sartén puesta' al fuego.

Puede que el Presidente lea satisfecho los por
cientos de los IBM  complacientes; pero aguce el oído 
y escuche la voz de la calle y verá' si el gozo no se 
le ya a l . pozo.

Es claro que para que los “expertos’.’ monten la 
fachada de pacotilla del Uruguay aquiescente, es ne
cesario que el gobierno prohíba toda manifestación, 
todo acto, toda asamblea en’ que la gente pueda ex
presarse libremente.

Entonces las estadísticas de cienca ficción corren 
.solas, cómo .el caballo .del comisario.

¿ . L S í n 5fem‘b.a;rgó y"en-pocos. dias,- no- sólo saltó en - 
fj "pedazos; í¿ ¿besa'óurbuja del. apoyo popular al Poder 
; • djijecutivd; 'rinqi'qüe .éste: sé ha: visto.'embretád'ó .en un 

: . verdadero1, y angustiante callejón sin. salida.
- . : ' É s' lá. breye.:;y sabípsá historia de ló's aprendices p n  

•'d é -Hajó’-lá 'batuta del Imperio; siguen' cur-'.: :
. sos: de gp-rilismo. .superior, en "las"academias' de-la- D E A  "  

y sus dependencias, '
Bien puede empezar el real y sintético relato con 

la espectacular desaparición del Dr.' Pereira Reverbel, 
una mañana de este mes de agosto.

Durante cinco días el Movimiento de Liberación 
Nacional (Tupamaros) enloqueció a la policía y a 
sus servicios colaterales. Raptó al máximo jerarca de 
U T E  — ho'mbre de la línea dura, latifundista, de agi
tada y discutida trayectoria política—  lo retuvo v lo 
soltó cuando se le ocurrió. Entre tanto, más de cien 
allanamientos, decenas de presos, batidas con cientos 
de hombres, rastrearon en vano la ciudad y sus ale
daños. Era como si se lo hubiera tragado la tierra.

Grave derrota para el gobierno y para el rostro 
de su eficiencia represiva. Lección nueva, desacos
tumbrada; la violencia racional como respuesta a la

violencia ciega. Una mezcla de temor, desesperación 
e impotencia condujo los pasos subsiguientes del Po
der Ejecutivo.

Es que observadas objetivamente, las consecuen
cias del secuestro del Dr. Pereira Reverbel se pue
den resumir así; se profundizaron todas las contra
dicciones que sacuden al .país y los conflictos se si
tuaron en el marco de nuevas coordenadas. Hubo, 
como se suele decir, un salto cualitativo en el condi- 

, cionamiento de las luchas políticas y sociales que des
garran a la República. *

Resultado inmediato de esta situación distinta, de 
este jugar en un plano diferente, fue la algarada 
contra la Universidad.

El gobierno daba, en esos días, palos con los ojos 
vendados, como los chiquillos que intentan partir la 
piñata en la fiesta de cumpleaños. Y  en lugar de pe
garle a la bolsa repleta, colgante y apetecida, la po
licía le pegó al padre del niño agasajado. Se fue, a 
tiro hecho, a encontrar complicidades tupamaras en 
las facultades atropelladas en la madrugada y~no en
contró nada.

Causó destrozos multimillonarios, pisoteó Consti
tución y leyes y la magra cosecha de tanta insensa
tez fue un museo bélico, demostrativo del peligro in
minente que corre la sociedad ante el terrorismo in
surgente de la Universidad, en que, aparte de las pie- 

’ zas de las granadas de gases arrojadas por la propia 
policía contra los locales docentes, las armas más te
rribles que pudo exhibir fueron - . .  ¡ hondas!

Hubo decanos — como el de Bellas Artes — que 
se retiraron a la medianoche de las aulas y retornaron 
a las dos de la mañana ante el atropello, para en
contrar leyendas soeces en las paredes de los salones 
que nunca habían visto y que, ¡ rara coincidencia!, os
tentaban pintura fresca^

■ ■ Se ha dicho que, en lo que va del siglo nadie se 
había 'atrevido a avasallar a la Universidad, que ni el 

1 propió. Terra se animó á ello. ;
Lo que no es insólito y tiene una" simple y sig- 

<S*| hificativa explicáción.
. Lenin enseña qúe cuando: una'Sociedad está en 

las vísperas de úna crisis cualitativa muy honda, de 
, un trastocamiento de sus fundamentos, de una quie

bra irreversible de su estilo — es lo que él llama “ una 
situación revolucionaria”.— las clases dominantes no 
pueden continuar como antes. Arrojan por la borda 
prejuicios y cuidados que antes respetaron, se abren 
en su seno, tajantes contradicciones, se registran en 
su conducta gestos y actitudes jamás previstas.

Nuestra oligarquía firmó, a través de su .brazo 
político —el gobierno blanco o colorado—  varias Car
tas de Intenciones, pero nunca cumplió estrictamente 
la receta del Fondo Monetario Internacional; porque 
ello debilitaba los sustentos de su tradicional v  exi
tosa política de conciliación de clases. Pero, ahora sí, 
aplica estrictamente la fórmula fondomonetarista. Lo 
mismo pasa con la Universidad. Nunca la había atro-

(Pasa a la página 6).
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Este Uruguay
CERIA tonto pretender ocultar que duele ver al Uru

guay en la situación en que se encuentra. Costum
bres, modalidades nacionales y lugareñas en distintos as
pectos de la vida uruguaya, prolongados hábitos persona
les y colectivos en cuanto a ver y hacer en lo político y 
en lo social, cierto confiado e ingenuo orgullo de nues
tras libertades, aunque hubiera quienes procuraban 
siempre mostrar y explicar otras realidades que había 
por debajo de todo eso y lks frágiles y carcomidas bases 
de una superestructura pintada de colores amables'.

Teda esa superestructura se ha venido al suelo. En 
pocos meses quienes —aún sin politización— tienen ojos 
para, ver y oídos para oir se han encontrado con un 
Uruguay desconocido, que estaba como oculto detrás de 
un barniz o esmalte.

Ha ocurrido como con ciertas pinturas antiguas, a las 
que sucesivas generaciones vieron de determinada ma
nera y creyeron que era lo único que estaba en el cua
dro, y que un día, merced a procedimientos técnicos, 
dejan ver otra pintura que estaba detrás, y que perma
neció subyacente hasta ser descubierta y expuesta como 
la verdadera y original figura del cuadro.

En las formas políticas, propiamente dichas, los parti
dos tradicionales, como tales, emplearon durante mucho 
tiempo un recurso que ahora les ha fallado como con
secuencia de la gravedad y la profundidad de la crisis 
económica. El recurso era la presentac'ón con un as
pecto exterior que difería de la realidad verdadera.

Los que, desde diversas posiciones de lucha, hemos 
juzgado la situación nacional a la luz de las ideas so
cialistas, insistimos siempre en afirmar que esa realidad 
aparecía apenas se aplicaban dos tests políticos de gran 
valor diagnóstico. Uno lo constituía la actitud de los 
gobernantes de turno —de un “color”  o de otro— ante 
el acaparamiento del medio fundamental de producción, 
la tierra, en manos de una pequeña minoría de propie
tarios que, en los hechos, ha venido gobernando y si
gue gobernando al pa*s. El otro: la posición de los mis
mos gobernantes ante la creciente penetración y do
minio del capital extranjero. Mientras'hablaban, y ha
blan, de que defienden la nación e invocan mentirosa
mente la patria, fueron firmando los empréstitos1 más le
sivos para la dignidad y los intereses nacionales, hasta 
llegar a lo de ahora, la supeditación total a la política 
deí Fondo Monetario, abogado de los banqueros yanquis.

En esas condiciones el proceso de la economía uru
guaya fue haciéndose más crítico, en un período de la 
historia del mundo que se caracteriza por la rebelión 
de los pueblos oprimidos, la lucha de los países subde
sarrollados para liberarse de la explotación y del atraso 
y por la construcción del socialismo, a través de distin
tos caminos, en vastas zonas del mundo.

El Uruguay no podía quedar al margen de la histo
ria y ha ido ensanchándose un nuevo estado de con
ciencia que se tráduce esencialmente en la afirmación 
militante de partidos y movimientos populares que, en 
realidad, luchan por la segunda independencia nacional.

Para llevar adelante una línea económica tremenda
mente anti-popular y enfrentar las organizaciones y mo
vimientos que representan , lps intereses, de las clases 
oprimidas, los gobernantes internos y expertos adoptan, 
entonces, la línea dura y .'desatán la reacéión represiva. 
Y  aparece el Uruguay de hoy, regido por uná dictadura 
“legal” , que desconoce y . viola. todos los derechos y li-. 
bertades, que comete las más iridignantés arbitrarieda
des,, que encarcela a ciudadanos dignos, que hace victi
mas entre los estudiantes, -valiente, y gallarda vanguar
dia de la resistencia a • la . reacción, que. asalta.. la Uni
versidad. que congela salarios, eme ahonda las diferen
cias de clases, que entrega la soberanía.

¿Qué hacer? No hay otro camino que la lucha, la lu
cha organizada. ¿Para qué? ¿Para volver al Uruguay de 
antes? No, por cierto, sino para construir uno distinto, 
naturalmente, del de hoy. pero también distinto del de 
ayer poraue tendrá que terminar con los privilegios de 
la minoría oligárquica y con la expoliación del capitalis
mo extranjero para encaminarse hacia la organización 
socialista de la economía, de la cultura y de la vida.

Si señor, “todo normal”
Escribe: Cándido Milittssio

F E  por demás lógico que la defensa de la
civilización occidental y cristiana impide 

apreciar infinidad de pequeños detalles. Es 
enteramente comprensible que quienes deben 
centrar todos sus esfuerzos en impedir que 
terribles elementos subversivos logren des
truir los cimientos de nuestra sociedad —so
ciedad en la que ya no tienen lugar injusti
cias, como diariamente es dable apreciar— 
no pueden detenerse a meditar en hechos po
co más que triviales. Constituiría un absurdo, 
por ejemplo, pretender que nuestros gober
nantes dedicasen sus preciosas e invalora
bles, horas al análisis de laq cifras y los ín
dices que revelan los niveles de inflación o 
de desocupación, del endeudamiento exteino, 
cada vez mayor, o de la producción nacional, 
cada vez menor.

¿Qué impor
tancia puede 
tener, mejor 
dicho, se pue
de adjudicar 
a que en Uru
guay el pro
ducto b r u t o  
interno haya 
descendido en 
el año 1967 
un 5 % si se 
piensa que en 
nuestras ca
lles'. al ampa
ro de sus som
bras, conspi
ran siniestros 
personajes que 
tan solo per
siguen la mi
seria de nues
tro d u e b 1 o ?
¿Qué eptidacf 
puede dársele 
a que, entre 
el primero de __
julio de 1967 y el 30 de junio de 1968, la in
flación haya llegado a ser del orden del 
182.85%, si se tiene ¿resente que los agi
tadores profesionales continúan instigando a i 
la clase obrera a la realización de paros y 
huelgas? Paros y huelgas que, tremenda osa
día, procuran la obtención de mejores remu
neraciones.

Medidas de fondo, han exigido los eternos 
resentidos sociales. Medidas prontas de se
guridad, medidas económicas y supervisadas 
por el F.M.I. —quizás algo inconstituciona
les, es cierto, pero ello al fin y al cabo muy 
poco importa^-* intervenciones, piovilizacio- 
nes, gran despliegue policial y numerosos et- 
céteras del mismo tenor ha sido la respuesta 
dada.

MENTIRAS, PATRAÑAS, ALGUNA 
NIMIEDAD

Sociedad en la que ya no tienen lugar Alas 
injusticias; régimen que no posibilita, que no 
puede posibilitar dado su tremendo huma
nismo, ni la explotación ni el privilegio; es
tructuras que preservan, que impulsan, el sa
grado bienestar colectivo. Tal es la real'dad 

• que nos circunda, tal él Uruguay en que nos 
toca vivir. Todo lo que se diga en sentido con
trario no son más que mentiras o patrañas. 
Las cifras que parezcan contradecir lo seña
lado son falsas o carecen de entidad. Señale
mos sm embargo, a título de ejemplo y aun- 

: que ello nos provoque profunda indignación, 
algunas de estas falsedades, aigurias de es
tas' nimiedades.

—El C I A P —es menester desde ya incluir
lo en la categoría de los organismos cuyas 
actividades es conveniente vigilar— acaba de 
informar que en el año 1967 el producto bru
to per cápita disminuyó en el uruguay un 
3.3%.

—Desde la Oficina de Planeamiento —es 
dable observar que la infiltración alcanza ri
betes insospechados— se comunica que en la 
actualidad se destinan 35 millones de dóla
res para la importación de alimentos que po
co atrás se producían en el país.

—Del balance de ingresos y egresos de di
visas del Banco República y del Banco Cen
tral se desprende que en el correr de 1968 
(heoho éste que señalara oportunamente el 
doctor Quijano) la deuda con el exterior, con

siderando únicamente las deudas a corto pla
zo, aumentó en 2 millones 371 mil dólares. 
Por supuesto que el aumento es mucho ma
yor si se contabilizan aquellas obligacio
nes contraídas a más largo plazo. Empero, 
por supuesto también, no debemos alarmar
nos. La subversiva exposición que reciente
mente realizara Herrera Vargas, nada meno3 
que director del Banco República, ha docu
mentado fehacientemente que los enemigos 
de la democracia han logrado llegar a ocu
par cargos cuya importancia resulta incues
tionable.

NORMALIDAD, NORMALIDAD, TAN SOLO 
NORMALIDAD

“La situación en el país es de entera nor
malidad.”

Diariamente, mejor dicho, dos veces por 
día, el Ministerio del Interior tranquiliza a la 
población; desvirtúa una serie de rumores del 
que suelen hacerse eco algunos irresponsables.

La situación, cabe reiterarlo, es absoluta
mente normal. Quienes afirman lo contra
rio, o mienten deliberadamente o descoro-/ 
cen nuestra Constitución, nuestra legislación.

Es cierto que hay decenas de detenidos y 
perseguidos bajo el marco de las medidas 
prontas de seguridad. Pero todo ello, ¿quéi tie
ne de anormal?, ¿no está previsto acaso por 
la Constitución? Tan solo las mentes enfer
mizas que gustan de ver o imaginar presun
tas anormalidades en todo lo que hoy sucede 
pueden osar sostener que se ha salido de 
la normalidad. Si Uruguay llegase a entrar 
en estado de guerra, ¿quiénes, salvo los eter
nos resentidos sociales, afirmarían que se 
estaría viviendo fuera de la normalidad? 
Unicamente ellos. Sí, solamente ellos. Como 
es sabido, también el estado de guerra^ está 
previsto por la Constitución.

Incursiones, es fácil advertir que los argu
mentos abundan y son contundentes, en otro 
orden de cosas. No faltan los que acotan que 
el decreto de estabilización constituye, en 
esencia, “ la congelación d¡e la riqueza y de 
la miseria” . Tremendo absurdo, como todos 
los buenos orientales lo deben saber. Pero sí 
así fuese, ¿qué habría de anormal en ello? 
¿No han existido siempre pobres y ricos? ¿Es 
la miseria un fenómeno nuevo?

Admitamos inclusive que en ciertas zonas 
del país se registran niveles de vida infrahu
manos. Que en esos puntos, tal como lo se
ñalan numerosos estudios, los niveles de mor
bilidad y mortalidad infantil y materno-in- 
fantil sean por demás elevados. ¿Qué se pre
tende? ¿Que se adopten medidas que tiendan 
a abatir tales índices? ¿Que se busque modi
ficar una realidad en la que lo normal son 
condiciones pésimas de vida? En síntesis, ¿que 
el país se encamine hacia la anormalidad?

Santiago Pomoli
J^CABA de fallecer el General San

tiago Pomoli, Jefe de la Región 
Militar N9 3. Como se destacó en la 
Cámara1 de Senadores ál rendírsele 
homenaje, el General Pomoli fue un 
militar civilista, defensqf 'de la lega
lidad en horas, difíciles, y que jamás 
intervino en tareas de represión de 
las expresiones populafés. :

Hace dos meses, cuando aun no es
taba curado de una flebitis, partió 
hacia la Región que tenía a su man
do. en dias de dificultades para el 
país. Como consecuencia, el mal se 
agravó hasta culminar posteriormen
te en una crisis cardíaca.

En el Senado se recordó, además, 
que Pomoli cumplió, con dignidad y 
talento, una delicada misión investi
gadora en la Embajada uruguaya en 
Cuba, informando con total veraci
dad los hechos allí ocurridos, sin 
incurrir en simplismos gratos al im
perialismo y a la prensa que había 
mentido sobre ellos. En la persona d.e 
Pomoli el Senado recordó, con jus
ticia, a los militares legalistas.
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¿Recuerda
usted?

|  por MILITANTE

1) Que casi el 85% de los 
trabajadores uruguayos, con 
sus salarios congelados, ganan 
menos de quince mil pesos por 
mes.

★

2) Que hasta junio el ín
dice del costo de la vida, en 
1958, se elevó en un 48,7%.

★

3) Que el rendimiento de 
lana por oveja en el Uruguay 
es de 4,9 kg., aventajándole 
ampliamente Nueva Zelandia, 
Australia,' EE. UU„ Su’dáfriea 
y Argentina.

★

4) Que en la última zafra 
azucarera en Cuba fueron re
colectadas cinco millones de 
toneládias de azúcar, esperán
dose, de acuerdo con los pla
nes en aplicación, que en 1970 
se llegará a . los diez millones 
de toneladas,

★

5) Que ha sido confirmada . 
por la lucha actual del pueblo 
de Vietnam aquella frase’ de 
un campesino p a t r i o t a  de 
Vietnam del Sur que, antes de 
caer bajo las balas del pelo
tón de fusilamiento al comien
zo de la conquista de los co
lonialistas franceses, g r i t ó :  
“Mientras crezca la hierba en 
esta tierra, habrá hombres 
para resistir a los invasores” .

★

6) Que recién después de 
cinco años, la viuda de Julián 
Grimau, el luchador antifran
quista ejecutado el 23 de abril 
de 1963, ha conseguido que 
las autoridades españolas le 
informen dónde éstá enterra
do su esposo.

★

7) Que en el llamamiento 
inicial del movimiento por la 
defensa de las libertades se 
estableció la vinculación de 
los grandes problemas econó
micos del país en la siguiente 
forma: “No desaparecerá la 
inflación sin aumento de la 
producción. No aumentará la 
producción sin aumento de la 
capacidad de producir. No au
mentará esta capacidad sin 
modificaciones estructurales” .

★

8) Que para duplicar nues
tra producción agropecuaria, 
dentro del régimen de tenen
cia de la tierra y de explota
ción actuales, se necesitarían 
quinientos años.

El otro rostro  de 
los hechos políticos

Sobre ética: una declaración del Colegio de Abogados
|TL Colegio de Abogados aprobó, esta semana, y publicó en la prensa,

la siguiente resolución: “Frente al hecho de la destitución de va
rios colegas efectuada en Bancos Oficiales, considerando:

1) Que las mismas se insertan en el clima de avasallamiento des
pótico de la Constitución y de la ley, creado por el Poder Ejecutivo, 
que ha llegado inclusive al atentado contra la Universidad de la Re
pública.

2) Que emanan alguna de ella de quienes, como los Directores 
Interventores, han sido investidos en sus cargos con clara violación 
de las normas constitucionales.

3) Que se han desconocido los fueros inherentes al ejercicio pro
fesional y claras normas procesales de defensa;

4) Que estos hechos comprometen la solidaridad gremial, la que 
se debe expresar a través de claros pronunciamientos;

5) Que resulta censurable la conducta de aquellos abogados que, 
negando su condición de hombres de derecho, están acompañando a 
refrendando desde cargos políticos o de particular confianza, los he
chos denunciados.

La Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Abogados, re
suelve:

I) Declarar su más franco repudio a los referidos actos de desti
tución cuya nulidad debe declararse de inmediato.

II) Declarar como violatorio de elementales normas de ética pro
fesional y gremial la conducta de los abogados que ocupen tales car
gos, o intervengan directa o indirectamente en su provisión, a cuyos 
efectos el Directorio del Colegio queda autorizado para adoptar ..las 
más severas sanciones estatutarias.

III) Autorizar al Directorio a promover todas las acciones que 
estime adecuadas para la consecución de los fines previstos én el ar
tículos l 9 apartado II de los Estatutos, que dice: “Mantener vivo el 
culto a la Justicia; propugnar por el mejoramiento de lá organiza
ción judicial y administrativa y por el respeto de los principios esen
ciales de la Constitución” . 1

|TL doctor Frick Davies, de conoci
das y memorables opiniones du

rante la última guerra mundial, ha 
emitido, también ahora, otro juicio 
dignó de recordarse. Señaló que él 
piensa, como gobernante, lo mismo 
que ha sostenido como integrante de 
la Federación Rural.

Nada más claro como definición 
social del Gobierno y de los intereses 
qüe defiende el señor Ministro.

Por lo demás, si hacía falta otra 
opinión, esta semana se supo que, en 
una entrevista de representantes de 
la Asociación Rural, Modur, Avícola 
Sur y otros miembros del Movimiento 
Nacional de Entidades Agrarias se 
expresó al Sr. Pacheco Areco apoyo 
por “las medidas que ha tomado y 
está tomando” .

Como se recordará, el Movimiento 
Nacional de Entidades Agrarias en- 
juició duramente al Gobierno a raíz 
de las medidas contra-ios producto
res lecheros. En materia de cambio 
de opinión, ciertos dirigentes no tie
nen nada que envidiar a algunos po-

Un gobierno implicado
líticos.

Pero, sin embargo, la explicación 
aparece clara del punto de vista de 
los intereses del latifundio: el go
bierno ha decidido suprimir las de
tracciones.

La/ consecuencia será un violento 
desequilibrio presupuestal y¡ la im
posibilidad, en consecuencia, de cum
plir con el pago a funcionarios y 
jubilados.

El gobierno tenía dos vías, dentro 
de las que suele transitar: otra de
valuación, o suprimir v las detraccio
nes. La primera era demasiado co
nocida por los sectores populares, que 
conocen —por amarga experiencia—, 
sus resultados. La segunda es me
nos clara desde el punto de vista da 
sus resultados, pero igualmente' ne
fasta.

De paso, el señor Frick Davies, pro
pietario de varias estancias, al “lu
char” por esta medida, se -beneficia 
a sí mismo. Nunca, en toda la his
toria del país; se ha visto un Gobier
no más claramente implicado.

El modelo de Jorge Batlle
E N la Argentina nace un niño por 

minuto, unqs 1.450 por día. En 
provincias como Tucumán, Jujuy, Sal
ta, Catamarca o Santiago del Estero, 
de cada mil niños mueren 300 antes 
de cumplir 3 años de edad, con diag
nósticos médicos que invariablemen
te menciotían tres causas: desnutri
ción, diarrea y tuberculosis. Esq quie
re decir que en las “provincias po
bres” que ya son casi todas las del 
interior, de tres niños argentinos qué 
vienen al mundo muere uno. Es opor
tuno transcribir un principio general 
difundido por la Organización Mun
dial de la Salud: “El nivel de la salud 
pública de un país se mide por el 
índice de su mortalidad infantil”. Las 
estadísticas precedentes nos permi
ten, entonces, ubicar lo que está su
cediendo en esta materia en la Ar
gentina.

Cuenta el país —o contaba— con
142.000 camas distribuidas en hospi
tales nacionales, provinciales y mu
nicipales y sanatorios y mutuales. La 
Secretaría de Salud Pública de la Na
ción tien# —o tenía— 33.000 camas 
para 165.000 internados en 1967, 
aparte de que a sus consultorios ex
ternos hospitalarios concurren 3 mi
llones de personas. Un informe re
veló, ese mismo año, que mueren tu
berculosas 3.000 personas de 30 a 40 
años de 30.000 enfermos registrados, 
con lo cual se "demuestra que el nú
mero de camas estatales no alcanza 
siquiera para la aténclón de nuestros 
hermanos tuberculosos.

Citamos sólo una enfermedad, pero 
no es la única en ascenso: en un solo 
hospital de Avellaneda, que ya no es 
sector territorial de una “provincia 
pobre” sino del más rico emporio in
dustrial, se atiendieiton en 1965 a
95.000 enfermos de toda índole. Dos 
años después, en 1967, reclamaron allí 
mismo curación. 220.000 pacientes, 
casi tres veces más. Lo que se llama 
"desarrollo” de la muerte.

Hagamos una síntesis de opiniones. 
La Dirección de Maternidad e Infan
cia, organismo oficial, expresó en 
1967: “el aumento de los ‘ ndices de 
enfermedad y mortalidad infantil se 
debe a la insuficiencia progresiva del 
salario con relación al costo de vida 
y en particular al de la alimentación, 
en una desproporción sensiblemente 
grave en lo que respecta a la leche”.

La Organización Mundial de la Sa
lud: “la enfermedad del cuerpo tiene 
mucho que ver con la economía: es 
generada por la pobreza, el analfabe
tismo, el hacinamiento en las vivien
das precarias, los salarlos misera^ 
bles.. . ”

Una pregunta del eminente sanita- 
rista de fama mundial, doctor Abra- 
ham Sonís: “ ¿Por qué cuando nace 
un ternero un país es más rico y 
cuando nace un niño se empobrece?”

El doctor en acción
£?L viernes 16 de agosto, “La Ma

ñana” informa que se abstuvo 
“de publicar en su edición de ayer 
fotografías relacionadas con el ve
latorio del estudiante Arce, ple
gandose ante una decisión de la 
Jefatura de Policía7 de la Capital 
sobre la materia que oportuna
mente nosi fuera comunicada, que 
motivó, además, anteriores obser
vaciones y de cuyo levantamiento 
o modificación no fuimos infor
mados.

Otros colegas, al parecer con 
mejores contactos con la Jefatura 
referida^ ¡publicaron esas notas 
gráficas.”

En otras palabras; a “La Ma
ñana” llegó, para la edición del 
jueves, una “sugerencia” oficial

(del Ministerio del Interior) en el 
sentido de que no debían publi
carse informaciones relacionadas 
con el velatorio del estudiante Lí
ber Arce.

A dicho diario no llegó, poste
riormente, información alguna en 
el sentido de que la decisión de 
la Jefatura hubiera cambiado

Otros diarios, en cambio, publi
caron fotografías. Y “La Mañana” 
lo atribuye a “mejores contactos 
con la Jefatura” .

Como es notorio, el diario “La 
Mañana” en muchos casos hasta 
se pasa de oficialista. El procedi
miento, en consecuencia, resulta 
sintomático, Y csclarecedor, si es 
que —a esta altura de los he
chos—, queda algo por aclarar.
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El plebiscito de la 
congoja y la protesta
(Viene de página 2).
peilado en lo que va de este siglo, porque eso con
venía a su propósito de diseñarse un perfil institucio
nal democrático, atento a la preservación de los de
rechos y libertades, porque eso significaba cuidar el 
flanco de la burguesía y pequeña burguesía de profe
sionales (doctores, ingenieros, etc), de tanta gravita
ción en la mesocrática sociedad uruguaya. Pero ahora 
se atrevieron; tiraron por la ventana su anterior te
situra.

Es que la crisis uruguaya ha llegado a los lin
deros de su desenlace, el régimen oligarca - imperia
lista defiende su status privilegiado amenazado por 
una tempestad, todavía potencial, pero cuyos rumo
res ya llegan al oído medroso de latifundistas y ban
queros. -

La clase dominante uruguaya “no puede conti
nuar como antes” y hace lo que jamás hizo, se des
prende de todo lo que aprecia como carga inútil; en
tre ellos las propias instituciones democráticas.

En la escalada, en el filo y contrafilo de los suce
sos, el secuestro marca un hito, la algarada anti-uni- 
versitaria otro y la muerte de Líber Arce es la cul
minación de esta breve e intensa etapa.

Las clases medias estaban ya hondamente afecta
das por el atentado contra las facultades, gente neu
tral o pro-gubernista, se sentía, ya, muy debilitada en 
sus convicciones, las clases más explotadas veían en 
los hechos otra manifestación, otro síntoma indicati
vo del drama que ha invadido sus vidas, cuando se 
produjo el asesinato del estudiante Líber Arce.

Una vida joven y promisoria segada abrupta
mente, es un acto trágico y definitivo, que no tiene 
reparación, que no puede volver atrás y que enfren- . 
ta a los que quedan con un destino insoslayable.

Pero hay muertes que se producen en los giros 
de un torbellino histórico, que llevan en su sombría 
entraña la fecundidad de ciertos acontecimentos cía-. 
ves, que marcan un recodo en el devenir. Es el caso 
de Líber-Arce; caída irreparable la suya, pero prolon
gada en consecuencias muy hondas para el pueblo en 
cuya defensa entregó la vida.

En efecto, su sepelio fue un verdadero plebiscito. 
El-plebiscito de la congoja y de la protesta, que hizo 
añicos al malabarismo avieso de las encuestas falaces 
y acorraló al gobierno.

Una muchedumbre jamás vista en Montevideo 
acompañó los restos del estudiante y miles expresa
ron desde ventanas, terrazas y balcones inequívocas 
muestras de su actitud. No se admira y aplaude la 
muerte, sino a ciertos modos de morir y a las cau
sas por las cuales se muere. Muerte acaecida en la 
batalla y muerte por los valores más dignos de la 
condición humana; eso fue lo que la multitud acogió 
con pasión, entonando el himno nacional repetidas 
veces y gritando el “tiranos temblad” como un sacu
dimiento sísmico. No fue sólo dolor y contrición lo 
que hubo en la inmensa marcha, sino, también, pro
testa, rabia contenida, indignación inexpresada, rebel
día imprescindible.

Esa noche hubiera sido desvastadora, implacable
mente desvastadora para el oficialismo, si algunos no 
le'hubieran tendido la "cuarta” de ciertos excesos en 
la Avda. 18 de J ulio (especialmente, los atentados 
contra comercios y vidrieras de propietarios no preci
samente oligarcas).

Algún día se podrá averiguar de dónde le vino 
el respiro.

Pero no cabe duda que el fin de semana cerró 
con una derrota aplastante para el régimen v sus 
pérsoneros. .

Sus perspectivas han desmejorado visiblemente.
No cuentan con votos que les permitan sancio

nar el pedido de venia para destituir al Consejo Uni
versitario. Puede. ocurrir que el asunto no se consi
dere y que, finalmente, el Poder Ejecutivo pueda re
solver por su cuenta. Pero eso es sólo una posibili
dad, sujeta a diversos avatares.

La deflación ya hace estragos. Todos los días

URUGUAY EN SU 
HORA MAS DIFICIL

Este artículo fue publicado 
por el semanario argentino 
CGT. |

presidente uruguayo Pa
checo Areco era un me

diocre b o x e a d o r  aficionado 
antes de que la Providencia 
le cediera asiento en el sillón 
presidencial. Se le nota, aho
ra, la continuidad del estilo: 
el hombre sólo sabe emplear 
el gancho de derecha, y sue
le etrar el blanco.

A un mes de la implanta
ción de las “medidas de se
guridad”, versión oriental ate
nuada del estado de sitio, la 
situación se ha hecho más 
caótica y explosiva. El gancho 
de derecha de Pacheco Areco 
ha provocado treinta millo
nes de pesos de gastos extras 
confesados por la policía y los 
bomberos, y ha costado y si
gue costando, pérdidas incal
culables por la absoluta pa
ralización de los bancos.ofi
ciales, que determina el- blo
queo del comercio exterior, y 
por la paralización o el fun
cionamiento a desgano de mu
chos otros servicios oficiales 
y privados, y la Universidad 
hierve, y la policía ataca las 
Facultades a balazos; los fun
cionarios públicos no pueden 
vivir con sueldos que en mu
chos casos no exceden los 
diez mil pesos mensuales, y 
el gobierno militariza a los 
bancarios, los desparrama de 
a millares por los cuarteles 
del interior, deja cesantes a 
los dirigentes sindicales de la 
luz y las refinerías de petró
leo, confunde gremlalismo con 
delincuencia y mete presos 
a quienes encuentra reurv'dos 
o, más simplemente, a quien 
cometa la osadía de pedir au
diencia a un jerarca, allana 
domicilios y asalta la central 
sindical, anuncia d e s p i d o s  
masivos. Xos legisladores del 
partido de la oposición, aue 
había aollcado desde el p-der 
una política parecida aunque 
sin tanta pasión pug’lística, 
salen esüantados de la entre
vista con el presidente: Pa
checo Areco les dice que si es 
necesario matar para resta
blecer el orden y el principio 
de autoridad, habrá qup ma
tar. y él no tendrá la culpa.

Se ha resuelto congelar los 
precios y los salarios, lo que 
en  b u e n  romance significa 
congelar lisa y llanamente los 
salarios, como lo indica una 
vasta. experiencia latinoame
ricana realizada ya en otras 
partes,, al influjo del Fondo 
Monetario Internacional. No 
se puede atacar la inflación 
por sus resultados, abolir por 
d°creto la vertiginosa eleva
ción, por ascensor, de los pre- 
oios: la “ estabilización” sólo 
está llamada a estabilizar los 
salarios, que venían subiendo.
los pobres, por escalera. E

gobierno no ataca a la espe
culación en sus fuentes, y se 
limita a clausurar boliches de 
barrio. No puede esperarse otra 
cosa. El más activo factor de 
especulación del Uruguay, es 
la estructura bancaria, y son 
banqueros casi todos los mi
nistros; la inflación proviene 
de la insuficiencia de la pro
ducción, en un país que vive 
de la carne y de la lana y 
donde hay menos vacas y me
nos ovejas que en 1908, pero 
son t a m b i é n  terratenientes 
casi todos los ministros, y no 
les preocupa alterar una es
tructura económica que los 
ha enriquecido sin otro es
fuerzo que el que despliegan 

"los otros y la lluvia; los gran
des intermediarios que mane
jan, dentro y fuera de fron
teras, los precios de los pro
ductos uruguayos, y que de
tentan el control de la im
portación, son extranjeros, y 
nada tiene que temer: la ma
yor parte de los ministros fi
gura en los directorios de las 
empresas imperialistas o les 
presta asesoramiento d e s d e  
sus prestigiosos estudios jurí
dicos o contables.

“Onganico Areco” es el nom
bre que el Presidente adquiere 
en boca del comentario popu
lar. La. reciente entrevista en
tre los presidentes de ambas 
márgenes del Plata, no ha he
cho más que sellar un acuer
do que ya venía produciéndo
se en los hechos. El Uruguay 
trueca democracia por bene
ficios económicos que la Ar
gentina, con cuentagotas, ̂  le 
concede. La “ estabilización” 
tiene por consecuencia inme
diata un abatimiento aún ma
yor de la capacidad de con
sumo popular y de la produc
ción nacional, pero pretende, 
ante todo, proporcionar “se
guridad” a los grandes veci
nos preocupados por la con
vulsionada situación socfal y 
política del país. La congela
ción de salarios es un instru
mento de represión sindical: 
apunta por elevación a que
brar la espina dorsal del mo
vimiento obrero. Los balazos 
contra los estudiantes tienen 
por blanco verdadero a la au
tonomía universitaria. El go
bierno uruguayo hace “buena 
letra” ante los ojos vigilantes 
del gobierno argentino, y Krie- 
ger Vasena explica que “hace 
un año y medio nosotros tam
bién teñíamos graves proble
mas de inflación” . El ministro 
argentino envía a uno de sus 
asesores directos, el ingeniero 
Vegh Villegas, a ejercer un 
cargo clave en el gobierno uru
guayo, desde el que aplicará 
la receta aprendida en Buenos 
Aires.

La “seguridad” , sin embar
go, es más insegura que nun

ca. El descontento popular

cierra una fábrica, todos los días crece la larga cola 
de los desocupados.

Se acerca setiembre y con setiembre la antesala 
de la zafra lanera. La devaluación monetaria asoma su 
temible cabeza otra vez.

Los aprendices de brujo — ¿sólo de brujos?—  de
ben estar mirando, espantados, los frutos de sus pro
pias maquinaciones.

crece, y en filas del propio 
ejército uruguayo las voces de 
protesta se hacen oír cada vez 
más intensamente. A pesar de 
la presión de ciertos oficiales 
gorilas, es visible la preocupa
ción de las autoridades mili
tares por evitar fricciones con 
el movimiento sindical; hasta 
ha ocurrido que los soldados 
intervinieran para evitar que 
los agentes de la Metropolita
na golpearan a un trabajador. 
Más visible aún es el desagra
do con que los oficiales más 
influyentes se ven obligados 
a ejecutar una política que no 
los convence, en beneficio de 
intereses ajenos. Al fin y al 
cabo, los funcionarios públi
cos se movilizan por el cum
plimiento de promesas que el 
gobierno había hecho formal
mente, y que el mismo gobier
no velozmente olvidó. Los ge
nerales uruguayos ganan suel
dos cuatro veces y media in
feriores a los generales argen
tinos, y no tienen motivos pa
ra alegrarse con la “estabili
zación” ; los soldados ganan 
sueldos de hambre. Por lo de
más, el ejército no detenta el 
poder: ¿Qué gana con la im
popularidad que acarrea la re; 
presión contra los'sindicatos? 
El ejército es el brazo armado 
de un poder político ajeno. 
En alguna ocas’ón no lejana, 
el más prestigioso de los ge
nerales h a b í a  advertido al 
Presidente que ese brazo no 
golpearía al pueblo, si el pue
blo se lanzaba a la calle em
pujado por una política que 
Conduce en línea recta a la 
desesperación colectiva. Hay 
que tener en cuenta, desde es
te punto de vista, aue las “me
didas de seguridad” han s'do 
aplicadas cuando recién había 
estallado el escándalo nacional 
provocado por los negociados 
aue se hicieron a la sombra 
de la última devaluación del 
p-e*o Voces de los partidos tra
dicionales denunciaron en el 
Parla mentó que las “medidas” 
eran una cortina de humo 
tendida ente los ojos de la 
opinión pública para encubrir 
las graves implicancias pro
badas. En efecto, del informe 
de la comis’ón parlamentaria 
sobre las infidencias, se des
prende aue los especuladores 
enterados, pudieron hacer bro
tar súbitas fortunas de la ga
lera de lá devaluación, en 
cuyo trámite irregular, malo
liente. tuvo participación de
cisiva el mago de ia política 
criolla, Jorge Batlle Ibáñez, 
que ejerce el poder detrás del 
trono.

Batlle Ibáñez —hijo de Luis 
Batlle Berres y dueño del dia
rio Acción y la radio Ariel— y 
sus amigos, realizaron un es
tupendo negocio. Y la lista de 
los bancos que tuvieron su
ficiente “ golpe'de vista” como 
para lanzarse a comprar dó
lares en vísperas-de la deva
luación del peso, incluye pre
cisamente a las instituciones 
en cuyos directorios figuran 
los ministros del régimen.

La falta de autoridad moral 
del gobierno de Pacheco Are
co y su asombrosa facilidad 
para fabricar enemigos, son 
buenos aliados de la clase tra
bajadora uruguaya, en esta 
hora difícil que pone a prue
ba, entre la libertad y el mie
do, su destino.

pág. & izquierda



“Izquierda”  ante la invasión

E L  mundo entero ha recibido, ató- 
. nito, la noticia 'dé la invasión a 

Checoslovaquia. La intervención ar
mada de la Unión Soviética y. sus 
aliados más fieles, que después de 
ocupar Praga y el país entero detu
vieron a las principales figuras del 
gobierno, provocó la condenación in
mediata de los partidos comunistas 
más fuertes de Europa Occidental 
(Italia y Francia) y una reacción si
milar de los gobiernos de Rumania 
y Yugoslavia. Provocó, también, co
mo era previsible, el apoyo entusiasta 
de otros partidos siempre dispuestos 
a proporcionar el eco debido a la 
misma lejana voz, y las no menos 
previsibles lágrimas de cocodrilo del 
imperialismo y las oligarquías nacio
nales. No es sorprendente que la ma
yor parte de. los partidos comunistas, 
y sobre todo los partidos latinoame
ricanos, brinde su apresurado respal
do a la irrupción de las fuerzas de 
represión en un país socialista: sor
prendente hubiera sido que, quienes 
acá estornudan cuando allá se res
frían, adoptaran una actitud diferen
te. Tampoco es sorprendente que los 
partidos de derecha y la prensa reac
cionaria que saludaron la masacre de 
Santo Domingo y hacen causa co
mún con el imperialismo en Vietnam, 
se conviertan, para esta exclusiva 
oportunidad, en ardientes defensores 
del principio: de autodeterminación 
de los pueblos. Son conocidas la mal 
entendida disciplina de los primeros 
y la lucrativa hipocresía de los se
gundos.

Los pretextos esgrimidos para la in
tervención, indignan la conciencia 
revolucionaria a la par que ofenden 
la inteligencia. Los “enemigos del so
cialismo” son los enemigos del stali- 
nismo. Las milicias obreras —las fa
mosas “Lidove milice”—, el más fir
me bastión del partido, sobre las que 
pensaban apoyarse Kossyguin y Brez- 
nev, habían declarado ya que estaban 
dispuestas a batirse en defensa del 
socialismo, pero con Dubcek. El ge
neral Svoboda, presidente ahora en
carcelado, es un héroe de la resisten
cia, de probada militancia revolucio
naria, y una de las personalidades 
más populares del país. La cuestiona

da reforma económica de Ota Sik, 
Josef Spacek y Gustav Husak, noto
rios enemigos de Novotny, se parece 
demasiado a la reforma que Libera 
mann y otros técnicos introdujeron 
en la propia Unión Soviética: ¿pue
de hablarse de “vuelta al capitalis
mo”? O, en todo caso, ¿qué sentido 
tiene la acusación en boca de quie
nes han llevado adelánte, en su pro
pio país, cambios tan similares a los 
que los checos proyectaban? Al mi
nistro del Interior, Josef Pavel, que 
había sido víctima de las persecu
ciones stalinistas, se le reprocha el 
terrible pecado de haber denunciado 
como úna provocación soviética el 
descubrimiento de presuntos “depósi
tos de armas norteamericanas” en 
Karlovy-Vary. Fue la prensa sovié
tica la que dio a conocer el,oportuno 
hallazgo —la misma prensa soviéti
ca que se había negado ai publicar 
los documentos checos— y' no hay 
ninguna prueba de que los soviéticos 
no hayan encontrado, allí, lo que 
previamente pusieron. A Cestmir Ci- 
sar, secretario del Partido Comunista 
checo, se le reprocha la imperdona
ble herejía de haber discrepado ccn 
alguna opinión de Lenin, quien, como 
se sabe, nunca tuvo la intención de 
redactar misales para ser recitados 
de memoria, sino textos cuya discu 
sión él mismo proponía y saludaba. 
La libertad de prensa, personalizada 
en el director de la radio-televisión, 
Jiri Pelikan, ha resultado, también, 
una “desviación” imperdonable, des
de el punto de vista de los dogmáti
cos para quienes la libertad y el so
cialismo son incompatibles.

Tomar esta línea, defender hasta 
la muerte el principio de la no in
tervención, no significa, naturalmen
te, compartir la posición del Partido 
Checoslovaco en todos los casos.

Por lo demás, no hay porqué pro
nunciarse ahora sobre el Partido 
Checo (que no ha de ser capitalista 
a juicio de los soviéticos, que fir
maron con él, los acuerdos de Bra- 
tislava), porque lo que se pone en 
discusión por los agresores es si tie
nen, o no, derecho, los checoslovacos 
a dictar su propia línea. Y sobre eso 
la posición socialista es una sola y 
bien clara.

Las fuerzas del Pacto de Varsovia 
han actuado, en esta oportunidad, 
como una OEA del mundo socialista. 
Es penoso que así haya ocurrido. Se
ría doblemente penoso que IZQUIER
DA no elevara su voz para denun
ciarlo. La Unión Soviética ha confir
mado las sospechas de quienes ad
vertían: “ Cuando los rusos escuchan, 
en un país socialista, la palabra' li
bertad, le echan los tanques” . Gilíes 
Martinet tuvo razón cuando escribió, 
hace un par de semanas, en “Le nou- 
vel observateur": “Los mismos líde
res que afirman con soberbia la su
perioridad aplastante del sistema so
cialista, consideran también que este 
sistema es demasiado frágil ■ ( ¡ des
pués de cincuenta años de poder en 
la URSS y de veinte años de poder 
en Checoslovaquia!) como para so
portar la existencia de un oposición 
e, incluso, la simple publicidad de 
los conflictos que puedan surgir en 
el seno de sus partidos” .

La agresión contra Checoslovaquia 
se ha desencadenado sorpresivamen
te, después de los acuerdos decoro
sos que habían coronado las reunio
nes con “los cinco” , y casi inmedia
tamente después de la expresa sa
tisfacción del dirigente alemán, Ul- 
bricht, formulada al cabo de su vi
sita. No conocemos ninguna razón su 
flcientemente poderosa que pueda 
absolver esta puñalada por la espal
da que Checoslovaquia acaba de re 
cibir de sus aliados. No estamos acos
tumbrados a convertir mágicamente 
en agentes de la CIA a todos aque
llos que discrepan con nuestros pun
tos de. vista.

No debe perderse de vista el he
cho de que la invasión ocurre en 
vísperas del Congreso del Partido en 
Checoslovaquia. Se sabía que este 
Congreso iba a producir grandes no 
vedades: los comunistas checos esta
ban dispuestos a barrer con los res
tos del stalinismo y a consolidar, 
sobre las nuevas bases ya echadas, 
su forma nacional de socialismo. No 
fueron “los obreros” quienes llama
ron a las tropas extranjeras, sino 
los elementos conservadores y dog
máticos del partido checo, que sien

ten una insoportable nostalgia por 
su propio poder perdido. La gigan
tesca estatua de Stalin, quedantes 
se levantaba sobre las colinas cerca
nas. a Praga, había sido derribada 
después del Vigésimo Congreso,, pero 
los hombres y los métodos stalinis
tas seguían vivos y coleando.

Ignoramos si los soviéticos y sus 
aliados han estimado las posibles 
consecuencias de sus actos. Si así 
es, resulta incomprensible que no 
hayan advertido que, al atravesar la 
frontera checa, han cometido uno de 
los más graves errores de su histo
ria. El socialismo, ¿son estos tan
ques extranjeros imponiendo su vo
luntad al pueblo checo? ¿Es ésta la 
imagen que de sí mismo nos ofrece 
el mundo del futuro? ¿Es ésta la 
esperanza' que se abre a las nuevas 
generaciones que están poniendo el 
pecho a las balas en el mundo ca
pitalista? No cuesta nada imaginar 
a Hubert Humphery restregándose 
las manos, en vísperas de la próxi
ma convención del Partido Demócra
ta en Estados Unidos; no cuesta na
da imaginar a Lyntion Johnson ce
lebrando la coartada que los soviéti
cos le han proporcionado para, “jus 
tificar” el crimen de Vietnam y to
dos los crímenes por venir en Amé
rica Latina y en el mundo entero. 
¿Está naciendo un nuevo “derecho 
internacional” para uso exclusivo de 
las grandes potencias?

Los soviéticos, y sus ecos, dicen 
que en Checoslovaquia se estaba 
produciendo una contrarrevolución 
capitalista. Ahora bien: esto es exac
tamente lo que los chinos dicen res
pecto a la URSS. ¿Admitiría la Unión 
Soviética, aplicando el mismo crite
rio, que China invadiera su territo
rio?.

Los tanques se han movido en 
nombre de la unidad del campo so
cialista: no han hecho más que agu
dizar sus tensiones y contradiccio
nes internas. Los soldados han lle
gado para aplastar la libertad en 
nombre dél socialismo: el socialis
mo, sin embargo, como lo quiso 
Marx y mal que le pese a Breznev, 
se propone, conquistar la más alta y 
plena libertad que haya jamás al
canzado el hombre, en su larga y 
dolorida lucha por el reino de es
te mundo.
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| Una medida sin precedentes en

El procedimiento contra la UniMers
Una vez perpetrado el allanamiento policial a diversos locales 

unversitarios (edificio central, facultades de Arquitectura, Agro
nomía, Medicina y Escuela Nacional de Bellas Artes) en la ma
drugada del 9 de agosto, las autoridades universitarias en todos 
sus órdenes han informado públicamente de los destrozos y de-' 
predaciones constatadas. Mientras las fuerzas policiales ingresa
ron a los locales por su -cuenta, sin testigos ni orden judicial, los 
responsables de las distintas casas de estudio lo hicieron en com
pañía del Juez de Instrucción, doctor Pereira Manelli, pocas horas 
después de retirarse los efectivos policiales.

En su momento, diarios, radios y canales de televisión, se hi
cieron amplio eco de las denuncias planteadas. En el correr de es
ta semana una publicación oficial de la Universidad de la Repúbli
ca, profusamente repartida ert una edición de 40 mil ejemplares, 
agrega un relevamiento objetivo y sistemático de las roturas y 
sustracciones comprobadas, así como de las “pruebas fraguadas 
por las fuerzas policiales”.

IZQUIERDA transcribe a continuación algunas de las apre
ciaciones contenidas en la publicación.

EN AGRONOMIA

• MATERIAL DESTRUIDO

36 vidrios rayados de 1.20 X  0.44>/2.
2 montantes de puertas rotas.
1 travesado de puerta roto.
2 cerraduras Box.
5 manijas.
1 vidrio liso doble de 0.50y2 x0.44y2.
1 vidrio liso doble de 1.41 x 0.44 y>.
1 vidrio liso doble de 1.28 x 0.41 y*.
1 densímetro.

Puertas de placard.
Pantalla de cine.
Rotura de correderas de muebles 
metálicos.
Rotura de cierre de armario que 
contiene reactivos inorgánicos en 
el Salón de clase de Química.

• MATERIAL SUSTRAIDO

Perteneciente al Convenio de esta 
Facultad con el Ministerio de Gana
dería y Agricultura:

Cronómetro combinado de reloj 1’ 
a 2 horas con alarma, N? de in
ventario SEBA 376.
Pesas de bronce.

1 encendedor.

Cátedra de Química
Material de laboratorio, no se pue
de precisar, dada la enorme can
tidad de ellos. Hay matraces vol
cados, qüe contenían diversos fer
tilizantes marcados con P32 ra
dioactivo, utilizado en ensayos de 
eficiencia de fertilizantes, con pe
ligro de contaminación del labo
ratorio.

Cátedra de Entomología
1 película.

Asociación de Estudiantes de Agro
nomía

Matrices pertenecientes a: Cua
dernos de Geología, Apuntes de 
Geología, Química, Bioquímica. 
Matrices sin usar.
Apuntes de Sociología.
Tablas de sacar apuntes en el an
fiteatro:"

Cátedra de Climatología
2 frascos de solución para imper

meabilizar bandas de registrado
ras.

3 frascos de tinta para registradores.
1 caja con 6 plumillas para regis

tradores.
1 frasco con un k. de mercurio.
3 llaves para reloj de registradoras. 
1 caja con 6 pilas de mercurio.
1 compás Richter.
1 Brújula.
1 tijera. -

Cátedra de Edafología
1. cuchillo.

Cátedra de Geología 
1 juego de Rapidograph (fotogra

fiado en varios diarios como car
tuchos).

1 escuadra.
Libros personales.

1 botella de ácido clorhídrico. 
Esteroscopio..

Cátedra de Botánica 
1 estilográfica.

24 navajas de afeitar (usadas para 
cortes vegetales).

Cátedra de Microbiología 
Frascos d.e ácidos.

1 termo.
1 bombilla.

Cátedra de Tecnología 
1 bombilla de plata.
1 cuchillo de acero inoxidable.
1 lapicera fuente.

Trozos de macetas que rompieron. 
Lápices de colores.
Biromes.
Muestras de jugos de citrus (na
ranja, limón, pomelo).
Cuchara y tenedor.

Cátedra de Bioquímica 
1 olla de aluminio.
1 cartelera destruida.

Arrancaron una foto y un alma
naque, el cual tiene marcas de 
botas.
Glucosa (llevada por error, pues 
estaba sobre un estante que decía 
áoidos; el letrero pertenecía al 
material que estaba debajo, que 
no fue tocado).

Depósito de reactivos
Rompieron macetas y mezclaron 
material.

Cátedra de horticultura 
1 candado.
1 vidrio y una falleba rotos.

Hogar estudiantil 
1 yesquero.
1 cortaplumas.

Libros personales.
$ 10.000.

1 banderín.
1 valija.
1 mochila.

Administración de Facultad 
1 máquina engrampadora Scout. 

Lapices.
Gomas de borrar.
Cunas adhesivas Cin-Cel-Cur.

1 lápiz especial para firma en co- 
piativo de Despachos de Impor
tación.

1 radio a transistor de bolsillo des
compuesta (traída para que la 
arreglara un compañero con co
nocimientos radiotécnicos).

• PERDIDAS EN LA 
INVESTIGACION

Aparte de los matraces volcados en 
Química, la pieza climatizada de la 
Cátedra de Entomología sufrió alte
raciones en la temperatura, lo que 
anuló el estudio de cultivos que se 
viene haciendo desde hace años.

• DESORDEN GENERAL

En todas las Cátedras y oficinas, 
los expedientes, archivos, fichas, han' 
sido retirados de sus lugares, tirados 
en los pisos, y mezclados; cosa que 
imposibilita, hasta que se vuelvan a 
ordenar, definir si no han habido 
hurtos o destrucción de Jos mismos.

En el Decanato rompieron un vi
drio, sustrajeron una bombilla, y un 
cartucho de gas lacrimógeno, que 
junto con un plomo de bala calibre 
38, fueron recogidos en los aconteci
mientos del 6 de los corrientes, día 
en que esta Facultad fue gaseada y 
baleada por elementos policiales.

Esta es una estimación primaria de 
lo destrozado y sustraído en esta Ca
sa de Estudios, pues hay materiales 
en los que es imposible fijar canti
dad y otros que aún no se han podi
do constatar.

• TESTIMONIOS DEL CAPATAZ Y 
SERENO

En la reunión realizada por el Con
sejo de la Facultad de Agronomía el 
pasado 9 de agosto se solicitó a los 
señores capataz y sereno de la Facul
tad que informaran sobre la irrup
ción de las fuerzas poLciales. He aquí 
las palabras del capataz, extraídas 
del acta de esa sesión:

“Más o menos a las dos y media 
de la mañana, sentimos golpes de to
dos lados, en puertas y ventanas. Mi 
señora fue a abrir la puerta y entró 
el comisario, diciendo que era la po
licía y se metió adentro. Le pedí que 
tuviera cuidado porque estaban las 
chiquilinas durmiendo, pero no me 
dieron colote. Yo les dije a mis hijas 
que se quedaran tranquilas, que eran 
policías. Revisaron todo, hasta de
bajo £e t e  cama y hasta sacudieron 
las cóbj¡f§s; miraron todas las pler- 
zas, los muebles, el baño. Después se 
tranquilizaron, me pidieron disculpas 
y entonces me dijo que me vistiera 
porque tenía que acompañarlos al 

Hogar de los estudiantes. Salimos por

el fondo; no se la.cantidad de poli- * 
cías que había, pero eran más de 40 ” 
Empezó a preguntar por .los estu
diantes, si vivían lejos, dónde comían 
y yo les iba explicando. Llegamos aí I 
fondo, rodearon toda la casa y se i 
metieron adentro. Después salió un 
oficial y le dijo a otro que le diera ’ 
una distancia a los estudiantes, y . 
ante cualquier movimiento; que can J 
garan. Pero después dijo que ho, por* a 
que ellos conocían el monte y de 
pronto no los agarraban. A uno creo -i 
que lo esposaron’’.

“Fuimos al otro Hogar y yo.como » 
sabía que estaban rompiencto, dije 
que tenía llave, pero cuanuo llega-í 
mos ya habían entrado por la ven¿: 
tana del baño. Había policías a ca
ballo en cualquier cantidad. Uno, me ’ 
dijo: “ ésta se la buscaron; demasía. : 
do aguantamos. No queríamos llegar 
a esto, pero hubo que. llegar”. Des-'". 
pues me dijeron: “m i confianza, lev 
voy a preguntar si hay armas acá”: 
Yo dije que no; "podía ser que alguno 
tuviera un revólver como cualquier 
ciudadano. Puede ser que haya pie- I 
dras, pero armas no”.

“Después sacaron fotos, principal- [ 
mente Acción sacó muchas fotos. Di- I 
jeron: “ vamos a ver qué dicen los 1 
jeftcitos cuando vengan acá” y “es- 
ta noche de pronto caemos de vuel-" 
ta” . Al sereno le sacaron el revólver ■ 
y me hicieron entregar el mió. To- I 
marón los datos dei revólver y en 1 
ese momento se estaban comunican-. 
do con otras Facultades. Después".] 
mandaron cargar el ácido con cui-.: j 
dado, y llevaron unas, fotos, papeles, i  
carteles y un muñeco’’ .

El sereno de la Facultad, por su J 
parte, informó entre otras cosas lo I 
siguiente: “Dado que estaba solo, me j 
pareció que lo más correcto era abrir 1 
la puerta, y entró primero el comi
sario que estaba a cargo de toda la , 
operación y me preguntó quién era y 
qué hacía. Dije que era el sereno que • 
estaba de guardia. Me preguntó 
cuánta gente había en la Facultad y 
le dije que no había nadie. Insistió, 1 
que había gente, que tenían datos ¡ 
que había gente acá arriba, y los in- "1 
vité a que revisaran, porque tenía la i 
seguridad de que no había nadie Me 
pidió las llaves y se las d i Me vieron . 
el arma y quedé en calidad de dete
nido mientras durase sii actuación 
aquí adentro. El señor que estaba a 
cargo de toda la comitiva que vino, 
dijo que no rompiesen nada, que no 
tocasen nada, y me preguntó, como 
dato concreto que traía, por un salón 
y laboratorio 17. Dijo que en ese sa
lón y laboratorio había gente. Yo di
je que el salón 17 no existía, que co
nocía los salones 1, 2, 3, y el Anfi
teatro. El señor insistió y el dato que 
tenía es que era en el sótano. A esto 
contesté que en el sótano estaban 
Industrias y Microbiología. Me lle
varon abajo para que viera donde 
entraban ellos. Lo primero que abrie
ron fue Industrias, pero en el mo-U 
mentó en que se sintió la rotura de 
los vidrios de Industrias, se ve que 
abrieron todos los salones a la vea 
porque fue un bochinche tremendo 
de vidrios rotos”.

“Estuvieron buscando en el Anfi- ; 
teatro y se llevaron algunas tablas 
que utilizan los estudiantes para exá-. f 
menes parciales, después de revisarlas 
todas. Las que tenían alguna escri-'j 
turas que les parecía material sub-j 
versivo, se la llevaban. En un camlón.j 
se llevaron todo lo que encontraron", •§
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EN ARQUITECTURA 

• DAÑOS GENERALES

Tres vidrios de aproximadamente 
dos metros por uno, de las puertas de 
entrada a la Facultad fueron retos, 
para el acceso de las fuerzas policia
les. Es de hacer notar'que en ese 
momento la puerta de acceso normal 
al edificio, situada a pocos metros 
de las vidrieras destruidas, estaba 
abierta.

y  yo, como * • ANEXO DE LA FACULTAD 
prendió, dije.
íanao llega-: Rotura de dos candados,
por la ven-- Dos puertas forzadas.
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Dos cartones de cigarrillos y dos 
botellas de vino sustraídos.

Cerraduras de puerta de entrada, 
rota.

• VESTUARIO d e  f u n c io n a r io s

Rotura de cerraduras y violación 
de un locker.

• in t e n d e n c ia

Retiraron el revólver de reglamen
to en uso de los serenos y la linterna.

• SECCION BEDELIA

Los cajones, estanterías y ficheros 
fueron révisadóS, hallándose en com
pleto desorden y fuera de lugar las 
carpetas y biblioratos. En primera 
instancia no se notó la falta de ma
teriales de trabajo.

»  CENTRO ESTUDIANTES DE
a r q u it e c t u r a

En el local gremial del Centro Es
tudiantes de Arquitectura se consta
taron destrozos y faltas que detalla
mos a continuación. Mediante la vio
lación' de candados y cerraduras se 
incautaron de materiales varios a 
saber:

Del armario de la Sec. Administra
tiva:

—Una caja de matrices sin usar.
—2 paquetes de hojas de miméógra- 

fo en blanco (1.000 hojas).
—archivos del congreso de OPREA 

y del de la U.I.A.
—repartidos varios de F.E.U.U. y 

del Consejo de la Facultad.
—libros de actas de la Comisión 

Directiva.
—publicaciones varias de las que 

recibe el CEDA (Prensa Latina,

Allanamientos
sin orden 
judicial

boletines de UIE, COSEC, etc.).
—recibos ele cuotas sociales sin co

brar.
—a nchas de socios nuevos.
—gianauas ue gases lacrimógenos 

explotadas.
—dinero (no podemos precisar la 

cantidad, aunque no era una su
ma muy elevada, unos $ 300.00 
aproximadamente).

Del archivo de la Sec. Propaganda:
—biocnas y pinceles.
—pinturas.
—Doteilas de amoníaco.
—(Papel y ouo niaKenal para la 

confección de carteles.
Asimismo, ael depósito de la Coo

perativa se ha notauo la falta de al
gunos materiales (cinta adhesiva, 
pinceles, cuadernos) y un manifiesto 
nesoruen en o ti os materiales.

Dejamos especial constancia que la 
pueita del depósito fue totalmente 
destrozada como también cortados 
tres can'uauos tei de ra puerta ue en
trada y roa correspondientes a ios ár
manos ue la aee. Administrativa y 
la c>ec. Propaganda) y Viinentauo un 
armario que ios grupos de viaje del 
CEDA poseen en el entrepiso. Se 
constataron también destrozos en el 
local donde funciona el mimeógrafo.

En otro plano, se recibieron denun
cias ue estudiantes que notaron la 
falta de un i adió, mate, termo y una 
bombilla de plata.

EN BELLAS ARTES

En la Escuela Nacional de Bellas 
Altes el allanamiento como caracte
res muy aguóos, no soro por ios des
trozos y,’ sü»tracciones, sino mcrusive 
por ia faohcación y posterior foto
grafía por parte oe la poLcia de 
“conjuntos” de alguna manera com
prometedores para ei instituto do
cente.

Entre esas pruebas fraguadas por 
las fuerzas policiales que abanaron 
la Escuela, el informe ue ia mrecc-on 
del servició deseriDe los siguientes:
* En una cartelera figuraba una le
yenda con tiza, que expresaba en ca
racteres menores: “ Y quemaremos 
las naves” y en letras destacadas: 
“Pero todavía no” . Posteriormente se 
fijo en la parte superior un afíiche 
¿nunciador del grupo teatral “La 
Mascara”, de la obra “Por la patria”, 
realizado por la Escuela. Las fuerzas 
policiales colocaron alrededor de la 
frase visible a distancia “Pero toda
vía no” , unos volantes cuya leyenda 
dice: “Pacheco dicta la moda”, fijá- 
dos con cola o engrudo aún fresco 
cuando a las 4 horas se permitió el 
ingreso del Director al edificio. Este 
hecho fue comprobado luego por las 
autoridades universitarias y el señor 
Juez ue Instrucción, doctor Pereira 
Manelli. El conjunto de ese modo ar
mado fue fotografiado por los ele- 
me ntos policiales.
* Eh una pared que forma ángulo 
con otra donde se exhibe una repro
ducción de Gauguin, cuyo tema son 
dos figuras femeninas desnudas, los 
agentes policiales realizaron una ins
cripción de contenido obsceno. Deba
jo de ella ya existía en el mmo la 
sigla estudiantil AEBA (Asociación 
de Estudiantes de Bellas Artes), ins
cripción realizada con anterioridad 
por los estudiantes. Debajo de esta 
sigla los agentes colocaron un cartel, 
perteneciente a anteriores conflictos 
y. encontrado en algún lugar de la 
Escuela, que dice: "Funcionarios de 
Bellas Artes en huelga - COFE”. De
trás de la silla donde se colocó el 
cartel se alcanzaba a ver una hoja 
de madera que dice: “Taller Pareja”. 
Este conjunto también fue fotogra
fiada por la policía. La inscripción 
realizada por los elementos policia
les estaba aún fresca cuando se rea
lizó la visita del señor Juez de Ins
trucción y l£V9 autoridades univer
sitarias.

La Dirección de la Escuela comuni
có su presunc ón de que otros con
juntos como los descritos pueden ha
ber sido organizados, presentando 
objetos en situaciones que, desvir
tuando sus reales razones de existen
cia en la Escuela, conduzcan a la 
conclusión de que su presencia en 
ella obedecía a razones delictivas.

Las Facultades 

denuncian 

desaparición 

de materiales

Es imposible reproducir aqui la lis
ta completa de bienes sustraídos y 
deteruuaaos por fas fuerzas policia
les en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes, dada la enorme cantidad de 
ellos. Sólo transcribiremos algunos 
que oan una iaea de los atropellos 
cometíaos..

Depósito de materiales 
Fueron sustraídos materiales di

dácticos varios (ácidos, pinturas, 
producios químicos, solventes, óxidos, 
etc.) y el ficheio aocumental de 
compras. Cuarenta y sesis bolsas de 
material molido para la fabricación 
de producios cerámicos fueron rotas 
y los materiales dispersados por el 
local.

Talleres de Pintora 
Se sustrajo material didáctico 

(pintuias, botellas con solventes, que
rosén, barnices, aguarrás, pinceles, 
espátulas y tijeras) y se destruyó 
gran cantidad de diseños dé estu
diantes, pinturas y dibujos.
Oficina Administrativa 

Fueron sustraídas carpetas del fi
chero de estudiantes, que contenían 
sus datos personales y los informes 
de los profesores sobre su actuación 
desde el ingreso a la Escuela. Una 
cantidad indeterminada de fotograr- 
fías de estudiantes fue retirada dé 
las carpetas correspondientes. Se sus
trajo, además, varios cuestionarios de 
las pruebas de ingreso de los estu
diantes y tres libretas de direcciones 
y números ¡de teléfonos, de estudian
tes, docentes, personas e institucio
nes varias. Diversos documentos fue
ron dispeisados y pisoteados sobre el 
piso de la oficina.
Muebles de estudiantes 

De los muebles donde se aguardan 
efectos personales de los estudiantes, 
fueron sustraídos objetos varios en 
cantidad imposible de precisar. Se 
rompieron cerca de 40 candados y 
cerraduras.
Taller de estampado en telas 

Se dispersó e inutilizó gran canti
dad de material didáctico (diseños 
ya aprobados para la producción se
riada con vistas a la tradicional Ven
ta Popular de la Escuela, telas, pro
ductos químicos, probetas, etc.).
Biblioteca

Retiraron colecciones de revistas 
extranjeras de arte, ds valor muy 
elevado y de imposible reposición. 
Fueron deteriorados además, libros, 
revistas y diapositivos altamente cos
tosos.
Local de la Asociación de Estudiantes 

Todos los archivos estudiantiles 
fueron sustraídos, asi como dinero 
en efectivo proveniente del aporte 
mensual de los asociados a la gremial.

Taller im gxperianeiw de los 
primeros añw

Dos horas antes del allanamiento, 
varios grupos de estudiantes traba
jaron en este taller realizando expe
riencias de grabado sobre metal, en 
chapas de zinc tratadas con áoido. 
Toaos los materiales de esa experien
cia docente fueron sustraídos.

Taller de fotoeinematografía
En este taller se sustrajo material 

de valor muy elevado: proyector, fil- 
maaora, adaptador de proyector, fo
tómetro, cintas magnéticas y pelícu
las, diapositivos y fotografías.

• "SIN VALOR DE PRUEBA”

Por su parte, y siempre de acuer
do a la publicación universitaria que 
comentamos, coíncldentes con otros 
órganos de expresión que se hicieron 
eco de los descargos presentados por 
el Rector de la Universidad, Ingenie
ro Oscar Maggiolo y. diversos deca
nos!, “Se puede afirmar que en cual
quier Facultad que tenga laborato
rio de química pueden localizarse áci
dos y materiales inflamables como 
los exhibidos en la Jefatura de Po
licía luego de los allanamientos, a 
manera de pruebas de la tenencia de 
"material subversivo”.

“En la Escuela de Bellas Artes se 
utiliza ácido nítrico y clorhídrico pa
ra la preparación ae aguasfuertes, 
tintas, goma-laca, etc., y también 
aguarrás mineral y vegetal, paia fa
bricar breas de aguafuerte y . la pas
ta matriz para estampado en tela, 
nafta, querosén y trementina como 
solubles de pin tiñas, grasas, y car
bonato de potasio como material de 
suspensión de las arcillas alfareras”.

“El Decano de Agronomía, por su 
parte, explicó que la policía habia 
exhibido como “material subversivo” 
una cápsula de gas arrojada por la 
policía contra su Facultad y que una 
funcionarla habia tenido el buen hu
mor de instalar sobre su escritorio 
a modo de florero”.

El Rector Maggiolo expresó la con
fianza de la Universidad en el senti
do de que el Senado de la Repúbli
ca rechazará el pedido de venia del 
Poder Ejecutivo, una vez que el Con
sejo Directivo Central de la Univer
sidad dé a conocer los descargos que 
o portunamente se le deberán soli
citar.

Subrayó, asimismo, “que el proce
dimiento policial contra los locales 
universitarios, medida sin preceden
tes históricos en el país, llevada a 
cabo de las normas jurídicas en vi
gencia, no tienen el menor valor de 
prueba, ya que nb se labró ningún 
acta y no estuvieron presentes, du
rante el insólito allanamiento las au
toridades universitarias ni judiciales”.



CHECOSLOVAQU ALEXANDER DUBCEK 
Diez puntualizaciones

(De un discurso pronunciado «a  
el mes de febrero y publicado 
por el "Rude Pravo” .)

1. — “ ( . . . )  Cuando itoy, al. cabo 
de veinte años, recordamos con emo
ción este magnifico periodo revolu
cionario (1), tenemos el deber de ren
dir tributo de respeto a aquella gene
ración de nuestro Partido que se forjó 
en la dura lucha contra el capita
lismo y el fascismo y -que logró llevar 
a la práctica sus ideales revolucio
narios. Entre los grandísimos méritos 
de la dirección gottwaldiana de nues
tro Partido (2), que sigue siendo un 
modelo, figura su capacidad para con
jugar la fidelidad a su firme convic
ción socialista revolucionaria, mar- 
xista. con la comprensión de los gran
des 'valores positivos de la realidad 
nacional checa y eslova. De confor
midad con la orientación que seguía 
entonces el movimiento comunista 
internacional, nuestro Partido procu
ró encontrar soluciones propias y ori
ginales a los problemas de Checos
lovaquia. “Nos ponemos ’ en camino 
—decía entonces Clemeht Gottwald 
— y marchamos por una senda pro
pia, esjpecífica. . .  Ha surgido un nue
vo tipo de democracia, que “nosotros 
denominamos democracia popular” . 
Los principios generales del socialis
mo se hicieron realidad por una via 
original, en consonancia con las con
diciones checoslovacas.

2. — -“ ( . . . )  El desmoronamiento 
paulatino de la coalición antihitle
riana, los elementos de guerra fría, 
la  ofensiva de las fuerzas reacciona
rias. en Europa Occidental y los in
tentas dentro del- país de conservar 
ias posiciones burguesas tuvieron., co
mo consecuencia un acentuamiento 
cada vez más evidente, y luego la 
preponderancia, de las tendencias de
rechistas entre los que .acompañaban 
a ios comunistas en el Frente Popu
lar. Esto originó los cambios .corres
pondientes en la posición del Partido. 
El desarrollo en la República reno
vada marchó a pasos- acelerados ha
cia conflictos y situaciones antagó
nicas que ya no era posible solucionar 
con acuerdos y compromisos. cons
tructivos, como había ocurrido a raíz 
de la guerra. Én todas partes, en 
nuestro país y en otros lugares, se 
dejaba sentir con fuerza creciente a 
ambos lados de las barricádas polí
ticas de entonces la necesidad de una 
confrontación decisiva de fuerzas, de 
un choque bajó el lema de “ quién 
vencerá a quién” .”

3. — “ ( . . . )  Todos nosotros guarda
mos un vivo recuerdo de los aconte
cimientos que decidieron -en realidad 
el éxito de febrero (3): el otoño de 
1947 en Eslovaquia,' el Congreso de 
Guerrilleros, el Congreso de Consejos 
de Fábrica en Bratislava y en él pa 
lacio Veletrzni de Praga, la huelga 
general, la movilización de la Milicia 
Popular, las manifestaciones- en las 
plazas de Staromestke y Vaclavske, el 
Congreso de Comisiones Campesinas, 
la inolvidable atmósfera de aquellas 
tempestuosas jornadas revoluciona
rias. Nuestro Partido rind!ó entonces 
un verdadero examen de sabiduría 
estatal El deseo de solucionar el-con
flicto por vía legal y constitucional

con la participación activa de las ma
sas populares revelaba que el Partido 
tenia presente, también en aquellos 
momentos, los preceptos' de la revo
lución de 1944 y 1945. Para los comu
nistas checoslovacos, febrero no fue 
la negación de los ideales de la revo
lución democrática y nacional, sino 
su ahondamiento, su consolidación y 
desarrollo en dirección al socialismo. 
En este sentido, la revolución checos
lovaca de 1944 y 1945, el camino que 
recorrimos hasta febrero y el propio 
febrero representan también una va
liosa experiencia para el pensamiento 
contemporáneo del ¡movimiento co
munista internacional. Y  en este sen
tido siguen inspirándose política e 
ideológicamente en nuestros esfuerzos.

4. — " ( . . . )  En el período en que 
recayó sobre él la responsabilidad 
por los destinos del país, nuestro Par
tido tampoco tuvo el privilegio de 
realizar sus objetivos en condiciones 
ideales que él mismo pudiera elegir. 
La situación, en que se inició des
pués de febrero la edificación acele
rada del socialismo se diferenciaba 
de la de los años precedentes. La 
"guerra fría” se generalizó. El mundo 
se encontró varias veces al borde de 
una guerra auténtica. Estos fenóme
nos afectaron- en  grado muy consi
derable a nuestro país, situado en un 
lugar extraordinariamente sensible 
en Europa, en el punto de conexión 
de los dos mundos: el capitalista y 
el socialista. El embargo en el terreno 
económico y el hostigamiento políti
co e ideológico más allá de nuestras 
fronteras se compaginaban con la re
sistencia de las clases explotadoras 
dentro del país. Sumábanse a ello las 
dificultades en el desarrollo de la 
comunidad socialista, que acababa de 
nacer y agrupaba a países con distin
to nivel de desarrollo y tradiciones 
diferentes, agobiados en su mayor 
parte por los pleitos mutuos del pa
sado. La situación se complicó más 
aún por las graves consecuencias del 
“ culto a la personalidad” , la falta de 
experiencia, el subjetivismo y otra 
serie de factores.

Í  — A comienzos de la dé

cada del cincuenta nuestros pueblos 
vivieron uno de los mayores dramas 
de su historia. Jamás se había lo
grado antes efectuar en un periodo 
histórico tan breve transformaciones 
estructurales tan profundas en la fi
sonomía socio - económica, política e 
ideológica del país. A la magnitud 
de estos procesos gigantescos corres
pondió, por desgracia, la magnitud de 
los errores y defectos que la direc
ción del Partido de aquel tiempo no 
supo lamentablemente evitar. En la 
vida interna del Partido hubo tam
bién muchas fallas y las consecuen
cias de algunas se dejan sentir to
davía. A estos problemas y otros de 
carácter socioeconómico no menos 
serios se sumaron, en una situación 
de desconfianza infundada, fenóme
nos negativos —violaciones de la le
galidad socialista— , de los que fueron 
victimas no sólo comunistas.

6. — “ ( . . . )  El Partido y su direc
ción intentaron más de una vez de
sembarazarse de las viejas -costum
bres, dé los viejos defectos y marohar 
resueltamente por un camino nuevo. 
Pero no siempre las palabras corres
pondieron a los hechos y estos esfuer
zos tuvieron con demasiada frecuen
cia un carácter indeciso. El hecho 
de que en esta colisión de las fuerzas 
progresistas y conservadoras no se 
lograrah una victoria de principio, 
nos impidió llevar a la práctica todos 
nuestros buenos propósitos y dio lu
gar a que, en muchos aspectos, fué
ramos inconsecuentes.

7. — “ ( . . . )  Las grandes tareas del 
poder obrero, de la dictadura del pro
letariado, se han cumplido. El carác
ter socialista de nuestro Estado está 
asegurado definitivamente. j¡ Hemos 
creado un régimen político que, ade
más de garantizar nuestras conquis
tas, es capaz de seguir impulsando 
el progreso, abierto a todos los cam
bios que exige una sociedad moderna 
y desarrollada.

8. — “ ( . . . )  Hemos hecho las pre
misas para el desarrollo de nuestra 
sociedad en los años venideros. Sin 
embargo, hay una serie de problemas 
sin resolver o resueltos a medias; en

algunos terrenos no hemos obtenido 
los resultados que esperábamos, no 
hemosi conseguido corregir hasta el 
fin los viejos errores y deformado, m 
nes, no siemprp hemos captado a 
tiempo todo lo nuevo que surge hoy 
en nuestra sociedad. Al hablar de esto ' 
con sinceridad permanecemos fieles a 
las tradiciones de febrero de nuestro 
Partido.

9. — “ ( . . . )  El sector desde el que 
debemos empezar es hoy la política, 
la esfera política. Nos lleva a esto 
convencimiento la propia realidad, la 
vida misma y nuestra experiencia.
No es casual que precisamente en 
este sector hayan aumentado en los 
últimos tiempos fenómenos desagra
dables que todos conocemos muy bien, 
siendo los más alarmantes ciertas pa
sividad e incluso de resignación con 
sividad e incluso de designación con 
el destino. Por cierto que estos fenó
menos se observan también entre los 
comunistas. Precisamente en este te- ." j 
rreno han comenzado, a acumularse 
problemas sin resolver, que no debe
mos dejar qué formen uná” madeja, 
pues entonces sería difícil, muy difí
cil desenredarla. Por. ahí tenemos que 
empezar, es ahí precisamente, donde 
las rectificaciones y el viraje sóri una 
necesidad urgente.

10. — “ ( . . . )  En el terreno econó
mico. .. han surgido ante nosotros, 
en el mismo grado, importantes, pro
blemas: sobreestimación de los.jn- 
dices cuantitativos, debilitamiento de 
los impulsos materiales de la produc
ción, subestimación del trabajo -ca
lificado y métodos burocráticos en la 
direccón. Estos defectos han acen
tuado el desequilibrio en la economía 
racional, han motivado la falta de 
iniciativa y de espíritu emprendedor/ 
y han debilitado la rentabilidad, ico 
mo consecuencia, a veces, de un apro
vechamiento antiecorómíco de los. re 
cursos laborales nacionales.

(1) 1944-1948.
(2) Referencia a Clement Gottwald
(3) De 1948.

U n hombre muy viejo con unas a las enormes
(Viene de página 14). 
más le asombró, sin embargo, fue la 
lógica de sus alas. Resultaban tan 
naturales en aquel organismo com
pletamente humano, que no podía en
tenderse por qué no las tenían tam
bién los otros hombres.

Cuando el niño fue a la escuela, 
hacía mucho tiempo que la casa nue
va se había vuelto vieja. El sol y la 
lluvia desbarataron el gallinero. El 
ángel liberado andaba arrastrándose 
por todas partes como un animal mo
ribundo. Destruyó los sembrados j de 
hortalizas. Lo sacaban a escobazos de 
un dormitorio, y un momento des
pués le encontraban en la cocina. Pa
recía estar en tantos lugares al mismo 
tiempo, que llegaron a pensar que se 
desdoblaba, que se repetía a sí mis
mo por toda la casa, y la exasperada 
Elisenda gritaba fuera de quicio que

era una desgracia vivir en aquel in
fierno lleno de ángeles.

En el último invierno envejeció de 
un modo inconcebible. Apenas si po
día moverse, y sus ojos de anticuarlo 
se le habían nublado hasta el pun
to de que tropezaba con los horco
nes, y ya no le quedaban sino las cá
nulas peladas de las últimas plumas. 
Pelayo lo envolvió en una manta y 
le hizo la caridad de llevarlo a dor
mir en el cobertizo, y sólo entonces 
advirtieron que pasaba las noches con 
calentura, quejándose con los queji
dos sin gracia de íos noruegos viejos. 
Fue esa una de las pocas veces en 
que se alarmaron, porque pensaban 
que se iba a morir, y ni siquiera la 
vecina sabia había podido decirles 
qué se hacía con los ángeles muertos.

Sin embargo, no sólo sobrevivió a 
su peor invierno, sino que empezó a

fifi M ARCHA” CLAUSURADO
E L  semanario “ Marcha” , verdadera institución en el 

periodismo nacional, ha . sido clausurado por el 
gobierno. Los fundamentos del decreto, otro paso en 
la escalada gubernamental, -resultan curiosos. Se sien
ta, entre otras cosas, la tesis de la censura por acu
mulación de artículos presuntamente violatorios del 
decreto que limita las libertades. Este mismo gobierno

que toma medidas contra la prensa ¿protestará ahora 
por la no aparición de algún diario en Checoslovaquia?

El futuro dirá hasta, dónde se llega con la po
lítica de silencio. Pero la historia dice que el pueblo 
uruguayo no tiene vocación de vivir en un sepulcro, 
aunque haya muertos en la lucha por la libertad.

restablecerse con los primeros soles. Se 
quedó inmóvil varios díasi en el rin
cón más apartado del patio, y era que 
los vidrios de sus ojos volvian a ser 
diáfanos en diciembre, y que sus alas 
estaban echando plumas grandes y 
duras, plumas de pájaro viejo, que - 
más bien parecían hechas para la 
muerte que para el vuelo. A veces, 
cuando nadie lo oía, cantaba canelo 
nes de navegantes bajo las estrellas.

Una mañana, Elisenda estaba cor
tando rebanadas de cebollas para el 
almuerzo, y creyó que un viento de 
altamar habia hecho saltar los ce
rrojos de los balcones y se habia me
tido en la casa. Entonces se asomó 
a la ventana del patio, y sorprendió 
al ángel en las primeras tentativas. 
Eran tan torpes, que echó a perder 
las hortalizas como si hubiera lleva
do en las uñas una reja de arado, y j 
estuvo a punto de desbaratar el co
bertizo con aquellos aletazos indignos 
que resbalaban en la luz. Pero logró 
ganar altura. Elisenda exhaló un sus
piro de descanso, por ella y  -por él, 
cuando lo vio pasar por enciína de 
las últimas casas, sustentándose de 
cualquier modo con un azarosó ale
teo de buitre senil. Siguió-  viéndolor 
hasta cuando acabó de cortar la ce’ 
bolla, y siguió viéndolo hasta cuando 
ya no era posible que lo pudiera ver, 
porque entonces ya no era un estor
bo en su vida, sino un punto imagi
narlo en el horizonte del mar.

(de “ Casa de las Américar) 
1968, Barcelona.
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A L S U R  DEL RIO BRAVO

Cómo la CI A  domina los aparatos policiales 
en los países latinoamericanos

L A  PAZ. —  El Congreso boliviano, dominado por el régimen 
militar, juzgará al ex-ministró de Interior, Antonio Arguedas, 

que se encuentra preso en una celda de Investigación Criminal, 
después de haber retornado al país, desde Londres, donde se exi
liara, vía Estados Unidos y Perú.

Hay un tono de dramaticidad y suspenso en el caso. En to
das sus declaraciones públicas, Arguedas aporta nuevas y sensa
cionales revelaciones, casi siempre centradas en el dominio que 
la Agencia Central de Inteligencia dé Estados Unidos (CIA.), 
ejerce sobre el aparato gubernaméhtál, y ■ policial de Bolivia y 
otros países del continente.

a nuestro pueblo de la dictadura 
dél MNR. La CIA, durante mi ao-. 
tuación como subsecretario de go
bierno me encomendó una serie de 
operaciones en el país, tanto de in
teligencia como de información.

Dando a entender que no cenia 
poder aecisorio en su puesto de mi
nistro, Arguedas declaró a los perio
distas bolivianos que debía “ser im
puesto como ministro de la “gusa- 
nería” cubana, incrustada en ei ml- 

; nisterio del Interior”.
Ha hecho un llamamiento patético 

a la juventud, diciendo: “Si los jó 
venes de diferente extracción en la 
ideología izquierdista doblan sus ro^ 
dillas ante el imperialismo estado
unidense, nuestro país será destru'do 

;.lrremesiblem ente. América sé 7a a 
, “vietnamizar si el imperialismo si

gue”.
.Arguedas no ha dado explicacio

nes sobre las persecuc'ones ejerci
das por su ministerio contra los oa- 
triotas y revolucionarios bolivianos, 
pero todo indica que reserva algunas 

'revelaciones sobre el tema. El asun
to fue rápidamente abordado cuan
do dijo que la CIA le instigó insta
lar organismos de interrogatorio en 
base a torturas en La Paz, y en la 
cercana población de Sorata, aunque 
no explicó si' lo había hecho.

En La Paz dijo a los periodistas.
“Voy a tratar de hacer la sínte

sis más breve de mis relaciones con 
la CIA de Estados Unidos El año 
1964 a raíz del levantamiento popu
lar militar oue acabó con el réél- 
men del “MNR”, fui designado sub
secretario de gobierno. A los sesen
ta días de este nombre miento el 
Coronel Edward Fox, de la Fuerza 
Aérea Norteamericana, me h'zo co- 

. nocer que en caso de que yo con
tinuara en el Min’ste-ió de gob er
nó los EE.UU. adoptarían las más 
drásticas sanciones y presiones son- 

¡ tra el gobierno. Para evitar este he
cho renuncié al cargo. Aproximada
mente a los veinte días! volví a to
mar contacto con el Coronel Fox, 
quien me dijo que .  mi ;caso podría 
arreglarse.

Que yo debería hablar con un di
plomático norteamericano en BoH- 
via para intercamb'ar ophrones. Me 
presenté al señor Laurich Stergiel, 
que era en ese momento el jefe de 
la CIA en Bolivia. Stereiel me pro
puso un interrogatorio fuera del país 
.para aclarar si yo había s’do mili
tante d¡el Partido Comunista o si 
éste me había infiltrado en el go
bierno de ese entonces.

Estuve en Lima durante cuatro 
días sometido a interoeatorios de la 
CIA. Asistí voluntariamente. En esos 
cuatro, días se me sometieron, j el 
primer día a entrevistas; el segun
do. ¿1 interrogatorio se redujo a pre 
guntas y respuestas, el tercer día a 
interrogatorios por medios electróni
cos. detector de mentiras, etc. El 
cuarto día a la “droga de la ver
dad” para no ocultar absolutamente 
nada. La Cia verificó que no -había 
llegado yo a ser militante comunista 
y oue mi participación en la- revo
lución de noviembre había obedecido 
únicamente a mi anhelo de liberar

VIAJA BIEN PAGO A LOS EE.UU.
Y PASA A MINISTRO

... transcurrido el tiempo y antes de 
que fuera; designado M nistro de Go
bierno, la CIA me invitó a EE.UU. 
Se'm e entregó la suma de 6.500 dó
lares, se me alojó en Washington 
en el “Plaza Hotel” por cuenta del 
gobierno norteamericano y se me 
dio üria especie de información ge
nere!:’ una, relativa a la actividad 
po'ítica de los gobiernos latinoame
ricanos y la otra, un curso detalla
do acerca de las actividades y pla- 

. nés qué, según ellos, tenía el go
bierno cubano. Verificando esto, 
volví a Bolivia y acepté el cargo de 
Ministro” . “Estando ya de Ministro. 
,de gobierno —prosiguió Arguedas— 
la CIA no- cumplré sus compromisos 
iniciales, comenzó sólo a través del 
chantaje a imponerme muchas ope
raciones de . diferente tipo, que se 
realzaron” . Llegado el momento de 
la guerrilla, la CIA me impuso in
troducir agentes cubaros en el Ser- 
v'cio de Inteligencia. Entre ellos in
troduje a Gabriel García García, a 
Hernández, a Mario González, que 
fue el interrogador de Regis Debray, 
y á otros agentes cuyos nombres no 
recuerdo” . La CTA —prosiguió Ar
güe ci°s— rn algunos casos concretos 
me eWreré dinero para- corrompe’' a 
alguros ciudadanos bolivianos. Me 
encardó el soborno a Federico Esco- 

. b°r. El jefe de la CIA en La Paz, 
entregóme la suma de 2.500 dólares 
n°ra aue me trasladara a Santa 
Cruz y proponer a ere dlr'gente obre
ro oue revelara todos los contactos 
oue había. tenido en China y en la 
gira cus hizo por el campo soc'a- 
list,a.. Escobar rechazó cualrmier in
tento de soborno Me insultó y me 
dijo que no debía desempeñar “ese 
infame paoel” .

Poco antes de partir para su país, 
el Doctor Arguedas declaró, en una 
entrevista exclusiva a lo A g e n c i a  
France-Presse y a la televisión fran 
cesa, que la revolución triunfante 
.en'jsu país no debe terminar con la 
toma. d°l PaJac'o d,e Gobierno, sino 
coh la exouls'ón del Embajador nor
te0 mericano y con la de todos los 
norteamericanos oue se pasean por 
B1Hvis como conquistadores.

Hablando sobre su decisión de re
gresar a Bolivia. Argüidas dilo• “Ten 
go necesidad de demostr°r a mi nue- 
blo "ue en mi patria hav políticos 
r-e*nrnc-able,ci que asumen sus respon
sabilidades” .
¿ '“Cuando gbandoné el país, agregó, 
me - comprometí, desde Iou'aue. a 
volver para ponerme a disposición 
de los,, tribunales. Aclaro que no me

interesa el fallo de la Justicia boli
viana; lo que me interesa es el fa
llo de la opinión pública de los pue
blos”.

“Voy a desenmascarar a esa cri
minal Agencia de la CIA que opera 
en todo el mundo y que particular
mente está destruyendo la indepen
dencia nacional de varios estados 
latinoamericanos". •

Tras indicar que indudablemente 
desea ver a su familia y que sus 
hijos están asistiendo regularmente 
a clases, el ex-ministro expresó que, 
al salir intempestivamente de su pa 
tria, no llevó consigo ningún docu
mento que pudiera salvaguardar su 
seguridad.

“Pero de un tiempo atrás, prosi
guió, había comenzado a acumular 
algunos documentos para formar un 
libro denunciando la penetración del 
imperialismo norteamericano en mi 
país y, en forma' particular, las ac
tividades de la CIA en varios paí
ses latinoamericanos”, entre los que 
citó a Chile.

Negó haber, trabajado con el co
munismo o coh la CIA y agregó que, 
en cuanto a esta última, se rela
cionó con ella porque tan pronto co
mo fue nombrado subsecretario de 
gobierno, los norteamericanos recu
rrieron al chantaje para colocarlo 
a su servicio.

Agregó que tiene la impresión de 
que el Diario de Guevara no se 
vendió a firmas poderosas que lo de
seaban ' “porque la CIA recurrió a 
una serie de procedimientos enca
minados a demorar la venta” .

“Me di cuenta, puntualizó, que el 
objetivo de los norteamericanos al 
retardar la venta era presentar el 
Diario del Che en una gran provo
cación contraCuba y para lograr que 
los gobiernos latinoamericanos die
ran su asentimiento para formar la 
Fuerza Intéramericana de Paz”.

Tras manifestar que, aunque mar- 
xista (de lo que estaba enterado el 
gobierno y el ejército), no protegió 
a nadie fuera de la ley.

Explicó que su decisión de entre
gar el Diario de Guevara al Primer 
Ministro Fidel Castro “obedeció a mi 
deseo de desenmascarar las activi
dades de la CIA en Latinoamérica y 
como, un acto de rebeldía frente a 
la presión imperialista que sufre mi 
patria”.

Preguntado sobre si es cierto que 
los dos generales bolivianos proyec
taban vender el Diario sin entregar
le nada a él, repuso que ello es' ab
sortamente falso y oue ha tenido 
muchas posibilidades de hacer fortu
na .

“En una oportunidad, acotó, tuve 
ya el contrato suscrito con una fir
ma norteamericana oara recibir un 
soborno de un millón y medio de 
dólares r>ara perjudicar las gestiones 
del crédito francés”.

Expresó también qu° posee un do
cumento por medio del cual se le 
ofreció una coima de 150.000 dóla
res. “Si de dinero se hubiere trata
do. afirmó, no hubiera existido nin
gún problema. No soy chantajista. 
Sov revolucionario” .

Más adelante, ei ex-minist.ro Ar
guenas dijo oue ningún organismo 
boliviano descubrió aue él había en
tregado el Diario del Che a Castre, 
sino la CIA por un error suyo, ñero 
que ésta no lo reveló al gobierno 
boliviano

LA CIA EN CHILE 
“La solución que buscaba la CIA,

N UE V A S  Y SENSACIONALES 
REVELACIONES DEL EX--MI
NISTRO BOLIVIANO ANTONIO ' 
ARGUEDAS, P R E S O  EN LA 

PAZ

afirmó, era eliminarme físicamente 
y presentarme como víctima de la 
izquierda, sinhacer conocer al pro
pio gobierno que yo era el autor de 
izquierda, sin hacer conocer al pro- 

Ese error, dijo, lo explicaré duran
te el proceso, añadiendo que el Dia
rio no se lo entregó a él ningún 
funcionario del gobierno sino el agen
te de la CIA Hugo Murray a media
dos de noviembre último.

Arguedas agregó que los rumores 
sobre que su defensa se basaría en 
trastornos emocionales s u y o s ,  han 
sido creados por la CIA, que en Chile 
trató de presentarlo como desequili
brado o como si sus declaraciones es
tuvieran plagadas de contradicciones.

“Quiero aclarar a la opinión públi
ca mundial, apegó, que en Chile es
tuve incomunicado ocho días y que 
solamente se me permitió presentar
me a la conferencia de prensa de 
Santiago después de haber adquirido 
el compromiso y de haber tomado las 
suficientes garantías de que no reve
laría las actividades de la CIA en 
América Latina.”

“Ese fue el compromiso que me im
puso la policía chilena. En ello estu
vieron involucrados el subsecretario 
de Gobierno, Kraus, el colaborador 
más estrecho de la CIA en Chile Co
ronel Walter y el subdirector de in
vestigaciones, Shuliga”, aseveré el ex 
ministro,, quién afirmó:

“Se me amenazó con un golpe de 
Estado en Bolivia y con'el asesinato 
de mi familia, en caso de que yo no 
aceptara la oferta que me hacía la 
CIA de entablar negociaciones para 
no revelar secretos."

EL SUBLIME EJEMPLO

Tras manifestar que nada sensacio
nal ha prometido y que ha tenido “el 
sublime ejemplo de verdad en el co
mandante Guevara”, dijo que sólo 
expresará la verdad, la misma que 
aclarará en el juicio que se le instau
rará y para el cual el Gobierno se 
ha comprometido a hacer la tramita
ción legal de la causa.

“Para el supuesto caso de que la 
CIA llegará a imponer su punto de 
vista y se me. silenciara, tengo pre
parado un artículo para la revista 
“Ramparts”, para “Punto Final” de 
Chile y para el "New York Times”, 
que será publicado en el momento 
en aue la CIA busque mi silencio a 
través de la eliminación física” , re
veló Arguedas.

Después de expresar que quiere 
“que se esclarezca la conciencia na- 
c'onal para poder enfrentar al impe
rialismo norteamericano y derrotar
lo, el ex ministro prosiguió:

“Lo he dicho claramente. En mi 
patria una revolución triunfante no 
debe terminar con la toma del Pa
lacio sino con la expulsión del Em
bajador norteamericano y cuando se 
imponga la lucha violenta no será 
necesario destruir nuestras fábricas 
ni lo que nuestro pueblo crea con su 
esfuerzo.”

“Hay que destruir las sedes de los 
norteamericanos y hav que barrerlos 
de las calles de la ciudad donde se 
pasean como conquistadores", conclu
yó diciendo Arguedas.



Viento revolucionario agita el Congreso de Bogotá M
cor

Los pronunciamientos del Papa 
son ¿guardados con interés

en

gO G O TA. — Es posible que
los altos ^dignatarios de la 

Iglésia misma no hayan ava
luado la extensión del viento 
revolucionario que agita sus 
filas. Este hecho, de impor
tancia histórica, conmueve al 
Congreso Eucarístico Interna
cional, que se realiza en Bo
gotá con la presencia de Pa
blo VI. Pese al aspecto pro
piamente religioso del Congre- 
so, la dramática situación de 
América Latina está presente 
en cada acto y en casi todas 
las intervenciones. La palabra 
del Papa es aguardada con el 
máximo interes. El hecho de 
que Pablo VI ha recomendado - 
que se programaran dos in
tervenciones suyas, ante los 
obreros de una barriada y en 
p r e s e n c i a  dé matrimonios 
campesinos, convocados de di
ferentes países del continen
te, contribuyó a aumentar esa 
expectativa. Antes de dejar el 
Vaticano, el Papa denunció la 
existencia de minorías privi
legiadas al lado de una terri
ble miseria de las masas en 
Latinoamérica.

La presencia de una nutrida 
delegación de Cuba —cinco 
obispos y quince dirigentes ca
tólicos—  llama la atención, 
así como la actuación de obis
pos y curas conocidos por su 
posición progresista.

La madre de Camilo Torres 
ha pedido al Papa que inter
ceda ante las autoridades para 
que le sea entregado el. cadá
ver de su hijo, cuyo paradero, 
el gobierno de Lleras Restrepo 
considera “ un secreto de Es
tado” . “ Camilo murió por sus 
ideales” , dice la combativa, 
señora.

Por su parte, detenidos po
líticos que sé encuentran en 
c á r c e l e s  militares enviaron 
una carta al Papa, pidiendo 
su interferencia para que su 
situación jurídica se defina.

La carta denuncia el trata

miento "inhumano” a los pri
sioneros: “ torturas c o n  co
rriente eléctrica, golpes en las 
partes sensibles del cuerpo y 
otros suplicios análogos’.’.

“Algunos detenidos —afirma 
la carta— fueron asesinados 
d u r a n t e  los interrogatorios, 
otros fueron amenazados con 
ser arrojados desde un heli
cóptero si no declaraban lo 
que querían sus torturadores” .

“Aprovechando la llegada de 
Su Santidad a Colombia en 
ocasión del trigésimo noveno 
Congreso Eucarístico Interna 
cional” , expresa la carta, “ de 
seamos solicitar* su interven 
ción ante el gobierno de núes 
tro país para que pueda ser 
definida la situación jurídica 
de los prisioneros políticos que 
firman esta carta, dado que 
las autoridades políticas y mi
litares parecen tener la inten
ción de tenerlos en prisión 
indefinidamente, c o n t r a r i a -  
mente a la legislación penal” .

Simultáneamente al Congre
so, se reúne en Medellin el 
CELAN, órgano máximo de los 
obispos de Latinoamérica. En 
su seno se definirá el enfren
tamiento entre las dos alas 
de la Iglesia: la progresista 
y la conservadora .Centenares 
de jóvenes curas desarrollan 
intensa actividad, respaldando 

. la posición de los primeros 
- Esos sacerdotes también apo

yan la decisión de Paulo VI 
sobre los anticoncepcionales, 
que consideran importante pa
ra impedir la aprobación de 
los planes norteamericanos de 
limitación de poblaciones en 
el Tercer Mundo 

De toda América Latina lle
gan telegramas al Congreso. 
Su tono no es solamente de 
fidelidad al Papa, sino de pro
clamación a la Iglesia para 
que se coloque al frente de la 
lucha antimperiálista de los 
pueblos sometidos.

Bolivia: la rebelión está ahora uniformada
LA PAZ.. —  Cuando escribimos esta nota, la crisis en

Bolivia asume su carácter tradicional: contamina al 
ejército. El general Marcos Vásquez Sempértegui, remo
vido de su cargo de Jefe del Estado Mayor del Ejército, 
se declaró en rebelión y lanzó una proclama “desde algún 
lugar de La Paz” , alegando tener el apoyo de algunas 
guarniciones para derrocar a Barrientos

La evolución de la situación es, en este momento, 
todavía obscura pero no hay duda que se trata de un 
serio golpe contra el gobierno En La Paz se admitía que 
Sempért.egui conspiraba, pero no se sabía con quien Se 
trata de un oficial con ambiciones pol.ítieas que, en Vez 
de aliarse a uno de los dos grupos en que se dividen las 
fuerzas armadas bolivianas (Barrientos y Ovando), se 
decidió a enfrentar a los dos .Se rumoreaba que Sempér
tegui era la carta de triunfo de los americanos, para un 
cambio tranquilo en Bolivia* El gobierno, entretanto, lo 
acus.a de haber conspirado con los sectores de izquierda, 
ligados al MNR y al PRIN. El hecho de que la Radio 
Altiplano, de sabidas ligazones con el Movimiento Nacio
nalista Revolucionario, haya sido el vehículo de la pro
clama de Sempértegui puede conferir cierta viabilidad 
a sus conexiones con los nacionalistas bolivianos.

El ejército apartó inmediatamente a Sempértegui de 
sus filas y le declaró en rebeldía No se conoce aún la 
posición de otro militar en choque con barrientos, el ge
neral Torres, ex embajador en Montevideo antes de ha
cerse cargo del Estado Mayor General, que fue apartado 
juntamente con Marcos Vásquez.

Perú, Ecuador y Chile protestan contra 
un amenazante acto de Estados Unidos
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QU ITO, LIMA Y SANTIAGO. — Ha causado 
^  indignación en los medios políticos y po
pulares la firma, por el presidente Johnson, 
de un decreto que castiga con medidas eco
nómicas, a los países que apresaren barcos 
piratas norteamericanos, que sean encontra
dos pescando, sin autorización, en sus aguas 
jurisdiccionales. El gobierno norteamericano 
solo reconoce el límite de 12 millas como te
rritorio nacional, pero esa doctrina choca con 
la legislación de varios países americanos, 
principalmente Ecuador, Perú y Chile que han 
extendido a 200 millas de aquel límite.

En Lima, el acto ha provocado airados co
mentarios de los diarios tradicionalmente 
partidarios de Estados Unidos. El veterano 
“El Comercio’ dijo que el gobierno no debe 
mandar representantes a una conferencia so
bre el problema del mar territorial, convoca
da por Estados Unidos. “El Perú debe decli
nar —y declinará, según la declaración del 
canciller Oswaldo Hercelles—, la invitación. 
Nuestro gobierno tiene el respaldo unánime 
del país en esta actitud. Después de la ley 
de represalias la reunión ya no se justifica” .

Por su parte, “ Correo” editorializa:
' “ La represalia, de carácter económico es en 
si misma inaceptable en la órbita del dere
cho internacional público. En realidad, hay 
poca diferencia entre una represalia de esa 
naturaleza y el estado de guerra. En ambos 
casos, se trata 'del recurso no a la razón, no

a la persuación, no al argumento, sino del 
puro y desnudo recurso a la fuerza”.

Reiterando el título del editorial, "Correo” 
agrega: “ ¿Van los Estados Unidos á declarar 
la guerra al Perú, Ecuador y Chile, soló por
que estos tres países de la costa occidental 
del Pacífico Sur, al defender su\riqueza icto- 
lógica, defienden su derecho a la superviven
cia” ? Luego acota que “solamente con un ab
surdo y enano sentido de chicanería puede 
entenderse la ley que acaba.de aprobarse en 
el Congreso de los Estados Unidos, por la 
cual se establece reducir la ayuda económica 
en una cantidad similar a las multas impues
tas a los pesqueros capturados”.

A otro interogante sobre si “ ¿Son los Esta
dos Unidos una gran potencia”?, “Cbrreo” 

-expresa: “ Si lo son, no se conducen como tal 
al poner en marcha un sistema que envuelve 
una extorsión contra países pequeños, en 
trance de desarrollo, habitantes del mismo 
hemisferio y, por añadidura aliados dél tío 
Sam como el Perú, el Ecuador y Chile que 
han proclamado el principio de las dóscien- 
millas, el cual cuenta ahora con la adhesión 
explícita de otros pueblos del continente co
mo Colombia y Argentina” . Finalmente el 
artíoulo de fondo reitera que “El Perú segui
rá ejerciendo tranquilamente su derecho, tal 
como lo declaró en su oportunidad el Minis
terio de Marina” .
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CUBA: Brasil

El diario del CHE 
en el primer millón Nuevo intento de resucitar la fuerza interamirícana

L A  HABANA. — El Instituto 
del Libro de Cuba ha t#r 

minado la impresión del ejem
plar número un millón del his
tórico diario de campaña del 
heroico comandante Ernesto 
Che Guevara en Bolivia.

El número, de por sí impre
sionante para un país de poco 
más de ocho millontes de ha
bitantes (en él no se incluyen 
las ediciones de “Bohemia” , 
215 mil ejemplares; “Verde 
Olivo” , 80 mil, y algunas pu
blicaciones del interior del 
país), refleja con claridad me
ridiana el interés militante 
del pueblo.
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“HANOI, MARTES 13”

LA HABANA. — El cortome
traje cubano “ Hanoi, martes 
13” del productor Santiago 
Alvarez, obtuvo el “ Gran Pre
mio” para filmes de este tipo 
en el encuentro cinematográ
fico internacional de Prades, 
Pirineos orientales franceses.

LOS NEGROS Y EL EJEMPLO 
DE CUBA

LA HABANA. — “El movi
miento negro norteamericano 
está inspirado en la revolu
ción cubana y en el ejemplo 
de “ Che Guevara” dijo ayer 
aquí el dirigente del Partido 
“Panteras Negras” , G e o r g e 
Masón Murray.

Murray, que. llegó a La Ha
bana vía aérea, acompañado 
de Joudon Ford, dirigente del 
citado partido en New York, 
expresó que: “Estamos con- 
cientes que sólo seremos libres 
si los pueblos de Asia, Africa 
y América Latina lo son tam-

R W  DE JANEIRO. — Una nueva tentativa de resucitar, a la I
Fuerza Inter americana de Paz podría estar en gestación.

Esa es la conclusión a que se llega después del anuncio, en 
esta capital, de que el régimen militar brasileño convocará 
una reunión de todos los países / donde se desarrollan accioné ¡ 
de lucha revolucionarla.- K0]

En los últimos días crece la tensión en Brasil. Después de I em 
la rebelión obrera en 1 aciudad de Osasco, en el cinturón ln-| ra 
dustrial de San Pablo, la inquietud laboral se amplió a otros rjS 
centros, incluyendo Niteroi, la frontera de la capital flumi-lya 
nense, donde los bancarios amenazan con un paro general. Pe- v jr 
ro el punto crítico sigue siendo la protesta joven, que se arras-lcej 
tra a casi todo el país. En esta semana, los hechos más graves 
no se verificaron en Río de Janeiro y San Pablo, sino en la \ : 
ciudad de “El Salvador” , capital del Estado de Bahía, en Joao . 1 
Pessoa, capital de Paraiba (Nordeste) y en Bslo Horizonte, ca f 1® 
pital de Minas Gerais. Centenares de estudiantes fueron dete-®, i 
nidos por la policía. ;

En la Cámara el gobierno rechazó, por 198 votos contra Pa 
145, un proyecto de amnistía a los estudiantes y obreros pro- los 
cesados El más significativo fue el voto de medio centenar de , “ 
diputados del gobierno y la ausencia de otros tantos, que se pe: 
negaron a comparecer para no votar contra el proyecto. -Whc

La explosión de tres poderosas cargas de dinamita en pie-Pai 
no centro de San Pablo, destrozando a dos puestos de policía 
y una instalación judicial, ha conmovido les medios políticos jen 

. del Estado. El gobernador mandó reforzar la guardia del pala-1 
ció y ordenó a la policía que reorganice todo su dispositivo de 
lucha antirevoluolonaria.'

Fue en un clima así, que se divulgó que el gobierno bra
sileño piensa convocar una reunión de todos los países ‘‘que 
sufren los efectos de la agitación estudiantil, la actividad de 
elementos terroristas y focos guerrilleros”. La noticia no ex- 
plica si los Estados Unidos, donde se desenvuelven violentas 
luchas, está incluido en la convocatoria, pero hay sólidas ra
zones para admitir que el viejo proyecto de la fuerza interven
cionista está detrás del anuncio.

bién” .
“Ello se logrará —agregó— 

cuando el imperialismo yanqui 
haya muerto” . Murray, minis
tro de Educación del Gabinete 
fantasma del Partido “Black 
Panters” se refirió luego a 
Huey Newton, ministro de De
fensa de dicho partido y ac
tualmente preso en California.

“Nuestro mayor deseo es 
Newton pudiera estar cuaé 
antes en Cuba y que más é 
nosotros que hubiese sido * 
el visitante” , señaló. ;

Concluyendo Murray suW 
yó que Newton deseaba i s  
valor de la lucha guerrilla 
saber que hab*a conocido1 
a través del pueblo cuban5
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Franco desafiado 
por la rebeliónlvasca

jyjADRlD. — La situación 
" én el País Vasco se ha 

convertido en un problema 
critico para el régimen. La 
región' sigue bajo estado de 

'sitio y han sido tomadas me
didas militares rigurosas.
: Numerosos dirigentes sindi
cales y curas fueron deteni
dos y trasladados a otras pro
vincias. El Papa pidió al go
bierna que no juzgué a los 
sacerdotes presos, dejando que 
lo hága la propia Iglesia.

Toda la prensa europea h a '  
lado especial destaque a los 
hechos. “Le Monde”, de Pa
rís, publicó un comentario so- 
ore el problema vasco,, bajo 
;1 título “ ¿Una nueva fase de 
igltación nacionalista?” en el 
rué dice: “La agitación en el 
País Vasco, tradicional des
pués de la guerra civil, ent:ó 
¡úbitamente en una fase agu
la con el reciente asesinato, 
m Irun, del jefe de la policía 
política de la provincia de 
Guipúzcoa".
i “Es la primera vez después, 
de treinta años —prosigue el 
periódico francés— q u e  un 

o- importante funcionario es ase
sinado. El asesinato, en el co
mienzo del mes de junio, de 
un guardia civil, cerca d  ̂ To- 
losa, había ya suscitado in
quietud y llamado la aten
ción sobre la fracción de la 
ET.A. (Euzzkadi Ta Askata- 
tuna: el País Vasco y su li
bertad) la más revoluciona
ria de todas las organizacio
nes nacionalistas. Partidarios 
de la acción directa, los mi
litantes de esa tendencia de 
izquierda de la E.T.A. han 
decidido, aparentemente, mul
tiplicar las operaciones es
pectaculares que comprenden, 
especialmente, la ejecución de 
importantes personalidades y 
funcionarios de la policía. El 
gobierno de Madrid decidió 
emplear todos los medios pa
ra contener esa ola de 'terro
rismo, que coloca, hoy, el País 
Vasco, a la cabeza de las pro- 

Pe- vincias “rebeldes” al poder 
ras- central” .
ives Entre los detenidos figura 
1 'a Miguel Castell, uno de los di
to40 rigentes de la Acción Cató- 
• ca üca de San Sebastián. La po- 
ete- icia protesta contra las sim- 

jatías de la población hacia 
ntra os rebeldes.

“Refugiados en d i s t i n t a s 
icasiónés éri las iglesias, los 

e se jiorrasjefíos, o en las casas- 
. parroquiales, los comandos del 

iiiívíá 2-T Á .; actúan cómo “ peces 
tirosín ** ' agua” y ‘ obligan a la 
Tai» a . intervenciones im-
■ -j' xipülares entre la población. 
r°  Qe úa interdicción, el mes últi-
bra- . ________“que —————— — — — ——

id. de 
a ex
entas 
,s ra- 
rven-

mo, de misas públicas a la 
memoria de un joven militan
te vasco ejecutado sumaria
mente por los guardias civi
les, ha ' contribuido a hacer 
subir la tensión en la provin
cia” , escribe "Le Monde” .

Después de recordar la his
toria rebelde de los vascos y 
de su presidente José Anto
nio Aguirre, en la guerra ci
vil, concluye el influyente ves
pertino parisiense: “Recha
zando la prudencia, que juz
gan excesiva de ios líderes

nacionalistas tradicionales, los 
“jóvenes revolucionarios’ de 
la E.T.A. se apoyan sobre los 
movimientos de la juventud, 
el proletariado y esa fracción 
del clero vasco que, desde 
1936, no cesa de militar al 
lado de los nacionalistas. La 
situación actual no es sino la 
resultante de una larga evo
lución. Es- de dudar que sim
ples medidas de represión po
licíaca sean capaces de dete
ner ese movimiento de pro
testa” .

Medio Oriente:
La crisis en estado crítico

ALGUNOS hechos volvieron 
tensa, en las dos últimas 

semanas, la situación en Me
dio Oriente. Los argelinos re
tienen el avión Boeing-707 de 
la compañía israelí “El Al” 
y se disponen, con el apoyo de 
los demás países árabes, a 
enfrentar el boicot que los 
pilotos de línea de las empre
sas internacionales han decre
tado, si Argel no libera a la 
tripulación judía.

Ese hecho parece que no ha 
ayudado una solución del pro
blema. Simultáneamente, Is
rael se niega a entregar los 
dos cazas “Mig” sirios cuyos 
jóvenes pilotos de entrena
miento han hecho un aterri
zaje forzoso en Israel. Se dice 
que hay negociaciones diplo
máticas para un cambio de 
tripulantes detenidos, p e r o ,  
para Argelia, el problema se 
complica frente a las exigen
cias de los palestinos de que 
se devuelva el avión israelí.

En la frontera jordano - is
raelí la situación es sumamen
te tensa. Los actos revolucio
narios de los palestinos se am
plían considerablemente. Bom
bas explotaron a ocho cuadras 
del Parlamento de Israel y un 
coronel comandante de regi
miento y, otros oficiales israe
líes fueron muertos a raíz de 
atentados terroristas. I s r a e l  
ha atacado ciudades y aldeas 
de Jordania, pretéxtañdo des
truir las bases de las organi
zaciones revolucionarias, pero 
nadie podría esperar, que El 
Fata'h publicite el local de sus 
comandos para que sean blan
cos de bombardeos. El ataque 
judío fue recibido como un 
acto de guerra'contra Jorda
nia, cuya posición fue respal
dada por el Consejó de Segu
ridad de las Naciones Unidas, 
que condenó las incursiones 
contra Karame, “como maci

zas y cuidadosamente prepa
radas”, “en una flagrante vio
lación a la Carta de la ONU”.

Jóvenes judíos atacaron a 
los árabes en Jerusalén, di
ciendo que lo hacían como re
presalia a los actos terroristas 
del enemigo. El hecho ha pro
vocado reacción desfavorable 
en el mundo árabe y hasta el 
general Dayan lo ha conside
rado una iniciativa de “irres- 

• ponsables”.
La situación global de la 

cr*tica zona sufrió nuevos de
terioros, como consecuencia de 
todos esos hechos.

RAU. — R e t o r n ó  de lâ  
Unión Soviética el presidente' 
Nasser. Está restablecido de 
una enfermedad en la pierna, 
pero debe 'seguir el reposo en 
su país.

IRAK. — El sector socialista 
árabe, del gobierno consolidó 
su dominio. El presidente Ha- 
med Hassan El Bakr ha ex
pulsado del poder y del país a 
su adversario interno, coronel 
Nayeff y puesto bajo control 
la máquina política y militar 
del país. Sus partidarios dicen 
que se trata de democratizar 
el poder y que los baasistas 
no cometerán más los pasados 
errores, cuando encarcelaron 
a sus opositores, dividiendo 

.internamente el país. La lu
cha contra Israel es la tónica 
del nuevo gobierno.

ARABIA SAUDITA. — Las 
compañías petroleras occiden
tales que envíen su producto 
a través del oleoducto que es
tá construyendo Israel, serán 
boicoteadas por los países ára
bes. El anunció fue hecho por 
el ministro del petróleo de 
Arabia Saudita, Ahmed Zaki 
Yamani. Parece que la adver
tencia es dirigida específica
mente al Irán.

UU.:
El electorado sin opción

^yASHINGTON. — El Partido Republicano no se limitó a in
dicar al más reaccionario de sus dirigentes, Richard Ni- 

xon, para la candidatura presidencial. Consideró que necesi
taba más color derechista en la lista, presidencial, yendo, así, 
a buscar, como compañero de - nominación, al ultra reaccio
nario gobernador del Maryland, S’piro Agnew. La designación 
de Agnew busca ampliar el apoyo de Nixon, entre los Eateu- 
dos sureños, en una tentativa de sacar votos al candidato ra
cista, Wallacé, que tiene sólido respaldo en aquella región.

El gobernador de New York, Nelson Rockefeller,- que se pre
sentara con una plataforma menos reaccionaria, no ha con
seguido más que unos centenares de votos -convencionales, a 
pesar de ser el favorito de las bases republicanas, en innume
rables encuestas de opinión.

La designación del viejo zorro derechista ha liquidado, 
por anticipado, la posibilidad de que el Partido Republicano 
se aprovechara del desprestigio de Johnson para volver ai po
der. Al contrario, colocó al elector norteamericano en la con
tingencia de votar a un candidato demócrata, para liberarse 
de la amenaza de un giro aún más a la derecha. Los negros, 
a quien Nixon odia, han realizado violentas manifestaciones 
contra su nombramiento y, en París, los diplomáticos del 
Vietnam Norte consideran su candidatura un desafío a la 
paz del mundo.

LA NOMINA DEMOCRATA

Entre los demócratas, la situación de los candidatos libera
les es sin esperanzas. Prácticamente, el vice-presidente Hu- 
bert Humphery ya se ha adjudicado la mayoría de los vo
tos de las delegaciones y, salvo un vuelco de última hora, se
rá designado candidato.

La candidatura del senador Eugene MaCarthy se ha de
bilitado por la decisión de presentarse, - del senador McGo- 
venrn, el político fcnás cerano al fallecido senador Robert 
Kennedy. El senador por el Estado de Dakota del Sur, que 
es tradicionalmente agrícola y republicano, pese a ello es 
liberal e intransigente partidario del fin de la guerra en Viet- 
nam y de un cambio radical en la situación de los negros. 
McGovern declaró, en su entrevista de candidato, que “Viet
nam es el error político y militar más desastroso de la his
toria americana” y que “la guerra no debe cesar al año pró
ximo o el siguiente, sino ahora, comenzando por el cese inme
diato, sobre el campo de batalla, de los bombardeos”.

El “staff” de McGovern —en que se incluyen dos noto
rios partidarios de los Kennedy, Pierre Salinger y el historia
dor Arthur Bchlesinger— reconoce las virtudes personales del 
senador Mac Carthy, pero encuentra obscura su posición 
frente al problema de los negros.

Es remotamente posible, que la candidatura McGovern 
saque algunos votos de Humphrey y le obligue a una segun
da vuelta, oportunidad en que el senador Mac Carthy espe
raría mover a la convención con su oratoria y su platafor
ma. Pero esa posibilidad no parece factible.

Los electores norteamericanos van a votar por candidatos 
impuestos por sus convenciones y no según sus deseos, pues 
tanto Mac Carthy como MacGovern derrotaron a Humphery 
en las encuestas del partido, pero no tienen respaldo del apa
rato partidario.

Congo más a la izquierda
0RAZAVILLE. — La situa

ción en el Congo • Braza- 
ville parece encaminarse a 
una consolidación del régi
men, dc.pués que el presiden
te Massemba • Debat volvió al 
poder, llamado por los oficia
les revolucionarios qué habían 
ocupado transitoriamente el 
gobierno.

Dabat era acusado por los 
militares de .hacer, concesio
nes a los sectores moderados, 
contrarios al espíritu de la re-

Johnson se niega a suspender los bombardeos

;s qu* 
;ua®? 
ás <f¡ 
ido *

suW1 
, ha* 
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^j^ASH ING TON  Y  SAIGON. —  Apoyado por el ul- 
traderechista candidato republicano Nixon, el pre

sidente Johnson anunció oficialmente que se niega a 
suspender los bombardeos al Vietnam Norte, pretex
tando la tesis de la “ reciprocidad” que Hanoi consi
dera injusta e inaceptable. La decisión anticipa el de
finitivo fracaso de las conversaciones de París. Des

pués del anuncio de Johnson, se ha intensificado la 
actividad bélica en el sur. Poderosas fuerzas vietcongs 
atacaron el miércoles y jueves a por los menos 20 pro
vincias sureñas. La región de Tay Kinh ha-sido ais
lada de Saigón, donde también se ha combatido cerca 
al barrio de Cholón.

voluoión congoleña. Retornan
do al gobierno, el presidente 
dejó sin efecto varias de esas 
medidas y ha hecho designa
ciones para . altos puestos del 
gobierno que tranquilizaron a 
los revolucionarios. Una de 
ellas fue la del líder socialista 
Pascal Lissouba, como minis
tro de Estado. El jefe de los 
jóvenes oficiales izquierdistas, 
que se dice siguieron “una lí
nea cubana” (en el Congo tra
baja una misión militar de 
Cuba), cap. Marien Ngouabí, 
que había asumido el gobier
no en ausencia del presidente 
Dabat, ha sido designado para 
el comando del Ejército. Ngo- 
- V es un oficial de 30 años, 
que comandaba anteriormente 
el regimiento de paracaidistas, 
la unidad más poderosa del 
Congo.

Así, todo induce a creer que 
las maquinaciones internacio
nales parasacar al Congo de 
una senda revolucionaria han 
fracasado y —un -hecho nuevo 
en Africa— gracias a la posi
ción izqiñfidista de su tj'récito.
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Al tercer dia de lluvia hablan ma
tado tantos cangrejos dentro de la ca 
sa, que Pelayo tuvo que atravesar su 
patio anegado para tirarlos al mar, 
pues el niño recién nacido habla 
pasado la noche con calenturas y se 
pensaba que era a causa de la pes
tilencia. El mundo estaba triste des
de el martes. El cielo y el mar eran 
una misma cosa de ceniza, y las 
arenas de la playa que en las no
ches de marzo fulguraban como 
polvo de lumbre, se hablan conver
tido en un caldo de lodo y mariscos 
podridos. La luz era tan mansa al 
mediodía/ que cuando Pelayo regre
saba a la casa después de haber ti
rado los cangrejos, le costó trabajo 
ver qué era lo que se movía y se 
quejaba en el fondo del patio. Tuvo 

» que acercarse mucho para descu
brir que era un hombre viejo, muy 
viejo, que estaba tumbado boca aba
jo en el lodazal, y que a pesar de 
sus grandes esfuerzos no podía le
vantarse, porque se lo impedían sus 
enormes alas.

Asustado por aquella pesadilla, Pe- 
layo oorrió en busca de Elisenda, 
su mujer, que e s t a b a  poniéndole 
compresas al niño enfermo, y la lle
vó hasta el fondo del patio. Ambos 
observaron el cuerpo caido con un 
callado estupor. Estaba vestido como 
un pordiosero. Le quedaban apenas 
unas hilachas descoloridas en el crá
neo pelado y muy pocos dientes en 
la boca, y su lastimosa condición de 
bisabuelo ensopado lo había despro
visto de toda grandeza. Sus alas de 
gallinazo grande, sucias y m e d i o  
desplumadas, estaban encalladas pa
ra siempre en el lodazal. Tanto lo 
observaron, v con tanta atención, que 
Pelayo y Elisenda se sobrepusieron 
muy pronto del asombro y acabaron 
por encontrarlo familiar. Entonces 
se atrevieron a hablarle, y él les 
contestó en un dialecto incompren- 
cible pero con una-buena voz de nave 
gante. Fue así como pasaron por al
to el inconveniente de las alas, y 
concluyeron con muy buen juicio 
que era un náufrago solitario de al
guna nave extranjera abatida pbr 
el temporal. Sin embargo, llamaron 
para que lo viera a una vecina que 
sabía todas las cosas de la vida y de 
la muerte, y a ella le bastó con una 
mirada para sacarlos del error.

—Es un ángel i—les dijo—. Segu
ro que venía por el niño, pero _el 
pobre está tan viejo que lo ha tum
bado la lluvia.

Al dia siguiente todo el mundo sa
bía que en casa de Pelayo tenían 
cautivo un ángel de carne y hueso. 
Contra el criterio de la vecina sa
bia, para quien los ángeles de estos 
tiempos eran sobrevivientes fugitivos 
de una conspiración celestial, no ha
bían tenido corazón para matarlo a 
palos. Pelayo estuvo vigilándolo toda 
la tarde desde la cocina, armado 
con su garrote de alguacil, y antes 
de acostarse lo sacó a rastras del 
lodazal y lo encerró con las gallinas 
en el gallinero alambrado. A media 
noche, cuando terminó la lluvia, Pe- 
layo y Elisenda seguían matando 
cangrejos. Poco después el niño des
pertó sin fiebre y con déseos de co
mer. Entonces se sintieron.magnáni
mos y. decidieron poner al ángel en 
una balsa con agua dulce'-y -, provi
siones para tres días,; y abandonar
lo a su suerte- en altamáf/ Pero 
cuando salieron al patío con las pri
meras luces, encontraron a todo el 
vecindario frente al gallinero, re
tozando con el ángel sin la menor 
devoción y echándole cosas de co
mer ñor los huecos de las alambra
das, bo^o si no fuera una criatura 
sobrenatural sino un animal de cir
co.

El padre Gonzaga llegó antes de las 
siete alarmado por la desproporción 
de la noticia. A esa hora ya habían 
acudido curiosos menos frívolos que 
los del amanecer, y habían hecho to
da c-iase de conjeturas sobre el por
venir "iei cautivo. Los más simples 
pensaban que sería nombrado alcal
de del mundo. Otros, de espíritu más 
áspero, suponían que sería ascendido 
a general de cinco estrellas para que
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El último cuento de 
Gabriel G arcía M árquez

Un hombre muy viejo 
con unas alas enormes

ganara todas las guerras. Algunos 
visionarios recomendaban que fuera 
conservado como semental para im
plantar en la tierra una estirpe de 
hombres alados y sabios que se hi
cieran cargo del universo. Pero el 
Padre Gonzaga, antes de ser cura, 
había sido un leñador macizo. Aso
mado a las alambradas repasó en un 
instante su catecismo, y todavía pi
dió que le abrieran la puerta para 
examinar de cerca a aquel varón de 
lástima que más bien parecía una 
enorme gallina decrépita entre las 
gallinas absortas. Estaba echado en 
un rincón, secándose al sol las alas 
extendidas, entre las cáscaras de 
frutas y las sobras del desayuno 
que le habían tirado los madrugado
res. Ajeno a las impertinencias del 
mundo, apenas si levantó sus ojos de 
anticuario y murmuió algo en su 
dialecto cuando el padre Gonzaga 
entró en el gallinero y le dio los 
buenos días en latín. El párroco tu
vo la primera sospecha de una im
postura al comprobar que no en
entendía la lengua de Dios ni sabía 
saludar a sus ministros. Luego ob
servó que visto de cerca resultaba 
demasiado humano: tenía un inso
portable olor de intemperie, el re
vés de las alas sembrado de algas 
parasitarias y las plumas mayores 
maltratadas por vientos terrestres, y 
nada en su naturaleza miserable 
estaba de acuerdo con la egregia dig
nidad dé los ángeles. Entonces aban
donó el gallinero, y con un breve 
sermón previno a los curiosos con
tra los riesgos de la ingenuidad. Les 
recordó que el demonio tenía la ma
la costumbre de recurrir a artificios 
de carnaval para confundir a los 
incautos. Argumentó que si las alas 
no eran el elemento esencial para 
determinar las diferencias entre un 
gavilán y un aeroplano, mucho me
nos podían serlo para reconocer a 
los ángeles. Sin embargo, prometió 
escribir una carta a su obispo, para 
que este escribiera otra a su prima
do y para que este escribiera otra 
al Sumo Pontífice, de modo qué el 
veredicto final viniera de los tribu
nales más altos.
- Su prudenciá cayó en corazones 
estériles, la noticia del ángel ■cauti
vo se divulgó con tanta rapidez, que 
al cabo de pocas horas había eri eL 
patio un alborotó de mercado, y  .tu
vieron que llevar la tropa con ba
yonetas para espantar el tumulto 
que ya estaba a punto de tumbar la 
casa. Elisenda, con él espinazo tor
cido de tanto barrer basuras de fe
ria. tuvo entonces la buena idea de 
tapiar el patio y cobrar cinco cen
tavos por la entrada para ver al 
ángel.

Vinieron curiosos desde muy lejos. 
Vino una feria ambulante con un 
acróbata volador, aue pasó zumban
do varias veces por encima de la 
muchedumbre, pero nadie le hi^o 
caso poroue sus alas no eran de 
ángel sino de murciélaeo sideral; Vi
nieron en busca de salud los enfer
mos más desdichados de la tierra: 
una pobre mujer que desde niña es
taba contando los latidos de su co

razón y ya no le alcanzaban los nú
meros, un portugués que no podía 
dormir porque lo atormentaba el 
ruido de las estrellas, un sonámbu
lo que se levantaba de noche a des
hacer las cosas que había hecho 
despierto, y muchos otros de menor 
gravedad. En medio de aquel desor
den de naufragio que hacía temblar 
la tierra, Pelayo y Elisenda estaban 
felices de cansancio, porque en mer 
nos de una semana atiborraron de 
plata los dormitorios, y todavía la 
fila de peregrinos que esperaban 
turno para entrar llegaba hasta' el 
otro lado del horizonte.

El ángel era el único que no par
ticipaba de su propio acontecimien
to. El tiempo se le iba- en buscar 
acomodo en su nido prestado, atur
dido por el calor de infierno d e . las 
lámparas de aceite y las velas, de 
sacrificio que le arrimaban a las 
alambradas. Al principio trataron de 
que comiera cristales de alcanfor que 
de acuerdo con la sabiduría de la 
vecina era el alimento específico de 
los ángeles. Pero él los despreciaba, 
como despreció sin' probarlos los ape
titosos almuerzos que le llevaban los 
penitentes, y nunca Se supo si fue 
por ángel o por viejo que terminó 
comiendo nada más que papillas de 
berenjena. Su única virtud sobrena
tural parecía ser la paciencia. So
bre todo en los primeros tiempos, 
cuando lo picoteaban las gallinas en 
busca 'de los parásitos estelares que 
proliferaban en sus alas y los invá
lidos le arrancaban plumas para to
carse con ellas sus defectos, y . los 
menos piadosos le tiraban piedras 
tratando de que se levantara para 
vferlo de cuerpo entero. La única 
vez que consiguieron alterarlo fue 
cuando le abrasaron el postado con 
un hierro de marcar novillos, p or -' 
que llevaba tantas horas de estar in
móvil que lo creyeron muerto. Des
pertó sobresaltado, despotricando en 
lengua hermética y . con- los ojos . 
anegados.de lágrimas, y dio un par 
de aletazos que provocaron, un re-, 
molino de estiércol ,.de; IfaUlherü . y  
polvo lunar, y  un • .véntarrófí dé pA^ . 
nico que no parecía, de este, jnuñ- - 
do. Aunque muchos/éreyeroh. qu é .su - 
réacción no había .sido; de ./cólera: si- 
.no de. dolor,..desde,jqntphces. séVÓJjÍT-:.

. daroii. d e '. na molestarlo, /fúírq)lftr';-lár,'- 
mayoría .entendió' • qué -su-'‘ pá‘s'»yi:’.ad -'.. 
no era la de un serafín.-en Usó . de . 
buen retiro sino la de un cataclismo 
en reposo.

El oadre Gonzaga se enfrentó a la 
frivolidad de la muchedumbre con 
fórmulas de inecuación de- domésti
ca, mientras le llegaba un ju ’o'o ter
minante sobre la natural°za del cau
tivo. Pero el correo de Boma habla 
perdido la noc'ón de la urgencia. El 
tíemno se perdía en establecer si el 
convicto tenía ombligo, si su dialecto 
tenía algo que ver con el arameo. si 
podía caber muchas veces en la pun
ta de un alfiler, o si no sería sim
plemente un noruego con alas. Acue
llas cartas de parsimonia habrían 
ido y venido hasta el f 'n  de los si
glos. si un acontecimfeptb providen
cial no hubiera puesto término a las

tribulaciones del párroco.
Sucedió que por esos días, entre 

muchas otras atracciones de feria, 
llevaron al pueblo el espectáculo 
errante de la mujer que se había con
vertido en araña por desobedecer a 
sus padres. La entíaaa para verla no 
sólo costaba menos que la entrada 
para vpr al ángel, sino que daban 
permiso para hacerle toda clase de 
preguntas sobre su penosa condición, 
y para examinarla al derecho y al 
reves, de mcdo que nad.e pusiera en 
duda la verdad del horror. Era una 
tarántula espantosa del7 tamaño de 
un carnero y con la cabeza de una 
doncella triste. Pero lo más desga
rrador no era su aspecto de dispara
te, sino la sincera aflicción con que 
contaba los pormenores 'de su des
gracia.

Siendo casi una niña se había 
escapado de la casa de sus padree 
para ir a un baile, y cuando regresa
ba por el bosque después de haber 
bailado sin permiso durante toda la 
noche, un trueno pavoroso abrió el 
cielo en dos mitades, y por aquella 
grieta salió el relámpago de azufre 
que la convirtió en araña. Su únieo 
alimento eran las bolitas de carne 
moli'da que las almas caritativas qui
sieran echarle en la boca. Semejante 
espectáculo, cargado de tanta ver
dad humana y de tan temible escar
miento, tenía que derrotar sin pro
ponérselo al de un ángel despectivo 
que apeqas si se dignaba mirar a los 
mortales.' Además, los escasos mila
gros que se atribuían al ángel reve
laban un cierto desorden mental, co
mo el del ciego que no recobró la vi
sión pero le salieron tres dientes nue
vos, y el del paralítico que no piído 
andar pero estuvo a punto de ga
narse la lotería, y el del leproso, a 
quien le nacieron girasoles en las he
ridas. Aquellos milagros de consola*, 
ción que más bien parecían entrete
nimientos de burla, habían quebran
tado ya la reputación del ángel, cuan
do la mujer convertida en araña ter
minó de aniquilarla. Fue así como.el 
padre Gonzaga se curó para siempre 
del insomnio, y el patio de Pelayo 
volvió a quedar tan solitario como en 
los tiempos en que llovió tres días y 
los cangrejos caminaban por los dor
mitorios.

Los dueños de casa no tuvieron na
da que lamentar. Con el dinero re
caudado construyeron una mansión 
de dos plantas, con balcones y jar
dines. y con sardineles muy altos pa
ra que no se metieran los cangrejos 
del invierno, y con barras de hie
rro en las ventanas para que no se 
metieran los ángeles. Pelayo estable- , 
ció además un criadero de conejos 
muy ceroa del pueblo, y renunció pa
ra siempre a su mal empleo de al
guacil, y Elisenda se compró unas za-- 
patillas satinadas de tacones altos y 
muchos vestidos de seda tornasol, de 
los que usaban las señoras más codi
ciadas en los domingos de aquellos/ 
tiempos. El gallinéro fue lo único que 
no mereció atención. Si alguna vez , 
lo . layaron, con creollna y quemaron 
lágrimas dé mirra en su Interior,.no 
fue por hacerle, honor ál 'ángel,. Sino, 
por 'conjurar la7,pestilencia dé muía* 

/dar. que ya andaba como un fanta»r 
ma .por teda la casa. Al principio-,'... 
cuándo' el n ’ño .aprendió a cámlnar, - ; 
sé. da ron. de. nue; no estuviera.miif/- 
cerca del gallinero. Pérp'Hjego se íue -̂'  
'ron olvidando del temor y acostum
brándose a la peste, y antes de aue 
el niño mudara los dientes se había 
metido a jugar dentro del gallinero, 
cuyas alambradas podridas se caían 
a nevazos El ánerel no fue menos du
plicante con el n*ño que con el resto 
de los mortales, pero soportaba las 
infamias más ingeniosas con, una 
mansedumbre He cerro s’n ilusiones, 
y e«tn le ne-r-itló a. vnugenda dedicar 
más tiempo ja los oficios de la |jp» 
/irnboc r-ontr-iomn lo varicela al mis
mo tíemno El u-édlco que atendió *1 
niño no reslstíó a la tentación de 
pu.noultor n.i én^ei v ie encontró tan
tos socios en el corazón v tantos rui- 
Hoq '■ti lo*» rlñouou. ««fe no le careció 
posible que estuviera vivo. Lo aue 

(Concluye en pág. 10’-
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• Schilling analiza, en este breve trabajo, una historia su
cia' del Bíasil que también es la historia de todos los pue
blos latinoamericanos.

En nueve capítulos' realiza una síntesis da la historia del 
país norteño, hasta el régimen.de.. Castelo Branco. Nos mues
tra la -influencia británica con su concepción de dividir para 
coñi.ihar-y de. integrar para dominar, del imperialismo yanqui.

De este estudio surge la imposibilidad de autonomía que 
las burguesías tienen o pueden llegar a poseer. Los intentos 
dé-autonomía son vanos en virtud de que están en un régi
men que por influencia las atrapa.

Sehilling trae testimonios de representantes de esta bur
guesía nacional enfrentada a las trabas que el gobierno le 
presenta.

- El paralelismo del estudio del período de Vargas y el de 
Castelo Branco nos demuestra la causa 'por la que ciertos go
biernos son apoyados por el imperialismo. Su apoyo está en 
relación directa a la protección que a “los intereses” de sus 
naéionales presentan aquellos. Esta pretendida defensa ha si
do una de las causales más utilizadas por USA para dar paso 
a sus desembarcos protectores en toda América.

“En 1921 —nos dice Schilling— se produjo el primer em
préstito norteamericano con un valor de U$S 50 millones... 
El período de Vargas de reforma económica estructural y ul
tra nacionalista dio por resultado una ligera tendencia des
cendente de inversiones de USA. En el período de Kubistsclieck 
1960 la cifra llegó a 1.500 millones” .

Como podemos apreciar, el ideal del imperialismo es el de 
la conquista mundial utilizando para ello al capital.

En el período del desarrollismo de Kubitscheck los prm- 
clpálés ramos de la economía brasileña presentaban según el 
autor los siguientes grados de dominación-extranjera:

Energía eléctrica 72%
"Derivados del petróleo (distribución) 95%
"Siderurgia 50%
..Tejidos 85%

. Molienda y distribución de trigo 95%.
“Es increíble —dice Schilling— la capacidad dominadora 

del capital extraajero. A pesar de lo insignificante-en relación 
al total de inversiones hechas, el capital foráneo por ser apli
cado en ramos altamente dinámicos y lucrativos, general- 
meñte-en forma monopolista consigue rápidamente el control 
de sectores claves de la economía. Al dominar éstos obtiene 
la subordinación de muchos otros” .

El período de Quadros es el período de la contradicción 
permanente por-apoyar al FMI y llevar una política exterior 
basada en la defensa de la autodeterminación de Cuba, etc. 
Acotamos nosotros que ésta es una de las mayores contradic
ciones.

.En cuanto -ál período de Goulart, el lector podrá apreciar, 
la neutralización del mismo. Esta fue producto del equilibrio 
entré fuerzas nacionales y la influencia extranjera. La CIA, 
la'Embajada yanqui juegan papeles fundamentales.

La entrega total, llega con Castelo Branco. Son vergonzo
sos los ejemplos: el pacto militar con USA, negociados de la 
Bónd and Share, retroceso de las libertades públicas, sindi
cales, etc.

,=Nos importa mucho recalcar de este análisis los parale
lismos a los efectos de que el lector tenga una cabal idea, de 
cual.es el objetivo yanqui .en América.

; .Vargas decía: “tengo el deber de evitar, la desnacionali- 
zácíón del Brasil” :-

', >El: New. YorkJSeráld Trjbune. (del prólogo"del' libro), de- 
ciá ep 1962: !‘sí perdiéramos al Brasil, el gigante dé'América, 
estarxamos en- camino de- perder el contihénté”:

‘.:-JSgstelo.;-Branco: ha-hecho pactosmilitares con- el ja l i fa  
rió; ;harre.yp.Qa'do ia  ley dé salida de: ganancias, etc; ;

•IV impuesto ár m  renta- de. personas- jurídicas.' fue. rebajado 
del -25% é l■•2.0% y-.15%-.- siempre que; dichas .personas jurídicas 
sean; de: nacionalidad- norteamericana: j a s  brasileñas' siguen 
pagando ;25.%,‘ ;: - - b

. Lá deuda externa-pasa del 63 que era de U$S 3.184.5 a 
3.702.4 en 1966.

Como bien dice él autor, el Brasil de hoy es un “YES 
COUNTRY”, gobernado por los “YES MEN” .

Recomendamos la lectura de este libro porque a pesar de 
su brevedad, deja sentado cual es la política del imperio con 
Brasil. ESte se transforma en su satélite privilegiado y base 
del imperialismo en América.

Se.ujlliva el integracionismo, con el fin de dominar, cosa 
que,,como latinoamericanos, debemos rechazar.

íío podemos aceDtar la integración cuando existen' países 
americanos ensayando hegemonías sobre los demás.

' rÑo aueremos integración mientras existan discriminacio
nes, violaciones de derechos etc.

, L°s obras que, como la de Schilling, contribuyen al análi
sis-de nuestra América, nos permiten ubicarnos mejor en la 
historia..

En el Brasil se juegan destinos vitales para la liberación 
de nuestros pueblos. CIVA PEDRAZZI

MONTEVIDEO, agosto de 
1968.

Sr. Director de Izquierda
Desde el 26 de julio del co

rriente soy lector del semana
rio que usted Íntegra y que 
pienso, por otra parte, conti
nuar leyendo regularmente.

Estimo tal publicación su
mamente necesaria, a los fi
nes de orientar a todos aque
llos que, desde diversos ángu
los, pero dentro de la izquier
da uruguaya, buscan un ca
mino cierto para concretar 
anhelos de verdadera libera
ción política y económica.

Pero, a pesar de lo antedi
cho, no puedo admitir en si
lencio y dejar de comentar 
fragmentos del editorial publi
cado en la fecha, que se titu
la: “Uruguay, etc., etc.,” . En
tiendo que cuando se tiene la 
oportunidad de poder escribir 
desde órganos de opinión, se' 
debe prever la posibilidad de 
que los lectores a quienes va 
dirigido sean éstos bien infor
mados, no diariamente infor
mados o.disinformados dol to
do. En caso, creo estar entre 
los primeros.

Vayamos entonces a lo con
creto. Ninguna objeción ten
dría que formularle a dicho 
artículo en cuanto a como 
desarrolla el tema y lo desen
traña en su verdadera esen
cia; pero hay algo para mi 
importante, aunque inadmisi
ble: cuando en una parte del 
mismo dice: “Es Ólaro que
este manoseo del cuerpo legis
lativo es la consecuencia di
recta de su debilidad cómpli
ce, de su insuficiencia, de su 
sometimiento al desprecio por 
sus potestades a que ha sido 
sistemáticamente sometido”.

Agrega en otro párrafo lo 
siguiente, que no transcribi
ré textualmente; pero lo inte
resante es cuando anota: “y 
la Asamblea General ha con
templado impasible la escala
da de los 'desbordes y las ile
galidades” . ■

Sr. Trías: Como anoto pre
cedentemente, me considero 
una persona bien informada, 
y no a través de la lectura 
de los 'diarios o informativos 
radiales, sino concurriendo - a 
las sesiones (cuando las hu
bo)', de la propia Asamblea- 
General.

En consecuencia, estimo po
co conveniente, por . no-decir 
desleal, cuando se dice, por 
ejemplo: “manoseo o debili
dad cómplice, o ineficiencia, 
etc., etc., refiriéndose, a las a c 

titudes asumidas por la Asam
blea General” , sin tener la 
'delicadeza de señalar las 
honrosas actitudes que, usted 
sabe, las hubo, de legislado
res que no se dejaron ni sé 
dejan manosear, que no son 
débiles . ni, menos, cómplices. g 
Casos: toda la bancada del 
FIDEL, Vasconcellos.'Micheli- 
ni,. Batalla, Rodríguez; Camus-. 
so, Giorello Abelenda, por ci
tar los más norrios, incluí 
yendo también a la bancada i 
del PDC. ¿Usted creé, hones-" 
tamente, que toda la Asam
blea General ha contemplado' 
impasible la escalada de lns. 
desbordes y de las ilegalida
des? \: •

¿Este, silencio sí cómplice 
en. ocultar la valentía de mu
chos legisladores, cree usted 
que hará bien a la izquierda 
uruguaya? Probablemente, se
ñor Trías, trate usted de di
simular estas observaciones, 
no dándole mayor importan
cia. Es cuestión de puntos de 
vista. Para mí la tiene, y mu
cha. Se debe tener mucho 
cuidado cuando, un partido' 
como el que usted parece ser 
adicto, al cual el pueblo • 
equivocado o no —, infligió, 
una severísima derrota, bus
que el camino del sectarismo, 
el resentimiento, o el ren
cor, para llegar al desprecio 
más injusto por quienes, en' 
condiciones difíciles pero dig
nas, están enfrentando el 
desborde y la ilegalidad.

Seguramente otra sería su 
actitud si en lesa Asamblea. - 
General estuviera represen la
do vuestro Partido. Entonces 
hajría resaltar cada una de 
las intervenciones, encendidas, 
por ciento, pero igual inefi
caces, en la resolución final, 
del 'Cuerpo.

Advierto entonces, y lamen
tablemente, que las fuerzas 
de izquierda en este país no 
podrán unirse aún, porque 
prevalece el sectarismo, la ne
gación entre sí. Y todos pa
recen pretender ser dueños 
de la verdad. Mejór servicio - 
qpe este no se le puede esr-

tar brindando a n u e s t r a  
burguesía. Indice de ello es 
el editorial de que me ocupo, 
donde en vez de alentar y 
aplaudir la rebeldía de gru
pos o sectores que se oponen 
al desborde, se la oculta cui
dadosamente, - sólo porque en 
ese mismo ámbito no actúan 
fuerzas a las cuales el pue
blo,’:, equivocado ó -no,- repito, 
les negó su voto. Deseo soli
citarle tenga la , gentileza de 
dispensarme distraer vuestra 
atención y no tomar en cuen
ta nada más que io que crea 
necesario estas observaciones 
propias de. un inquieto sim
patizante de la izquierda na
cional, aun sin definir, por 
las mismas razones expuestas 
a través de esta carta y que, 
por lo visto, costará todavía 
definirse, aunque me' pare
cía que el llano haría resur
gir; úna izquierda á la cual 
me integraría. Lo que creo 
no sucederá; al menos por 
áhoira. ■ •

Saludos de
ALFREDO ROSEMBERG

RECIBIMOS Y 
PUBLICAMOS
MONTEVIDEO, 9 de agos- 

to de 1968.
Señor Redactor Responsa

ble del semanario 
“IZQUIERDA”.
Se pone en conocimiento 

de esa Redacción, que cual- 
ouier comunicado o remiti
do, que la Universidad de 
'la-República u organismos 
integrantes, como ser Fa
cultades, Institutos, Escue
las; etc., envíe a ese órgano 
de publicidad, debe ser so
metido previamente a su 
publicación, a contralor por 
parte ' de esta Jefatura de 
Policía, no incluyéndolo en 
la edición respectiva sin 
obtener lá xorrespondiente 
aprobación,

Saluda a usted atenta
mente, el Jefe de PoPcía de 
Montevideo Coronel Alberto 
Aguirré.

. gELLE DE JOUR oculta há
bilmente otra blasfemia 

del director Luis Buñúel, com
placido : ahora en mostrar la 
progresiva prostitución de Ca- 
therine Deneuve (rubia, impo
luta, burguesa) como si fuera 
el ejercicio de un sacerdocio. 
El film reitera'la visión hi
riente que el autor suele ofre
cer de la sociedad; la •.moral," 
la religión • y "otras oóñvencio; 
ne's- qtre impiden al individuo 
realizarse como ser humano. 
Es además un prodigio crea
tivo, f lu y e n d o  varias tram
pas narrativas que mezclan 
realidad, sueño, imaginación y 
mera probabilidad. (Ariel)

EL SAMURAI es una histo
ria de gangsters contada por 
el francés Jean Pierre Meívi- 
lle como homenaje- al cine 
americano violento.- Incluye 
una persecución y muerte a 
un pistolero profesional y so
litario (como un samurai), 
marcando con suspenso, inti- 
mismo y melancolía su trán
sito a través 'de París mien
tras la policía y otros delin
cuentes lo persiguen. El film

Cinemateca Uruguaya 
Seleccionada

tiene-su importancia. (18 de 
Julio)

FESTIVAL '  * CHA, reco 
pilación de cortos | fragmen- • 
tos de fj-lms mili, antes. Una 
ventana qüe_ ab:v a la lu
cha guerrillera;«'? la resisten-' 
cia contra el imperialismo, y 
una ^confirmación de que el' 
cine no sémpre es' prescin- 
tíente y escapista: incluye el- 
estreno de Cómo me gustan- 
los estudiantes, documento y- 
contrapunto de Mario Hand- 
ler a propósito de ciertas for.j

mas de violencia muy frecuen
tes en el Uruguay contempo
ráneo. (Domingo a las 10 de 
la mañana,: en el Plaza) 

PATRULLA HEROICA (1937, 
de Marcó Elter),- y los films 
uruguayos- ' Deüto (1965, de 
Eduardo D a r i n o )  y 21 días 
(1965, de Ilaéfonso' Beceiro) 
es la programación del próxi
mo, jueves de Cinemateca Uru. 
guaya.. El film italiano, am
bientado en la primera gue
rra, es una obra poco conoci
da que con una perspectiva 
sociológica más que estética, 
aclara ir  átente el espíritu do
minen!'» en Ttalia en los años 
que píeced'rí a la segunda 
guerra mundial. (Cinemateca 
Uruguaya,- el j.ú'pvés en Sorra- 
ño 122T ?? horas) - 

ADHESIONES A LA UNI
VERSIDAD. — Entre otras en
fundes lá -Asociación- de Crí
ticos Cinematográficos, Cine 
Universitario y esta ent'dad 
han- emitido sendas declara
ciones. de’ -anov-» a la Univer
sidad de la Renública y de re
pudio a los hechos que son 
de pública notoriedad.



i

Carta a
los obispos de
América Latina

C E M E N T O S
m .. m m

Denuncia 
del I ®  

imperialismo

" Üí,. I
J i l

CACERDOTES 'de varios países la
tinoamericanos, Inquietos por lá 

situación en que se debate la ma
yoría de la población de América 
Latina y preocupados por la ubica
ción de nuestra Iglesia frente a esa 
situación, con filial respeto nos di
rigimos a los (Pastores de nudsfcro 
Continente.

Es nuestro deseo presentarles 
nuestra inquietud y hacerlos parti
cipar de nuestra preocupación.

Se habla cada dia con más insis
tencia de la “violencia en el Conti
nente latinoamericano”. Muchos co
mienzan a preocuparse. A l g u n o s  
sienten temor. Nosotros queremos 
situarnos ante ella como pastores 
dél pueblo de Dios y ministros del 
Evangelio del Amor qué procuran 
interpretar los "signos de los tiem
pos”.

Desde esta perspectiva, nos senti
mos en la obligación de afirmar, 
ante nuestros Obispos y eventual
mente ante él mundo, el resultado 
fundamental de nuestra reflexión 
pastoral: AMERICA LATINA, DES
DE HACE VARIOS SIGLOS. ES UN 
CONTINENTE DE VIOLENCIA 

Se trata de la violencia que una 
minoría de privilegiados, desde la 
época de la Colonia, practica contra 
la mayoría inmensa de un pueblo 
explotado. Es la violencia del ham
bre, del desamparo y del subdesa
rrollo. La violencia de la persecu
ción, de lá opresión y de la igno
rancia. La violencia dé la prostitu
ción organizada, de la esclavitud 
ilegal pero efectiva, dé la discrimi
nación social, intelectual o econó
mica. ■

América Latina es actualmente 
un Continente de .violencia porque 
existen en ella grandes regiones 
donde el promedio de calorías dia
rias por habitante oscila entre 1.500 
y 2.000, cuando lo normal para el 
desarrollo de la vida humana son 
2.800 a 3.000 calorías. Grandes re
giones donde más del 70% de los 
niños presenta síntomas de desnu
trición, con todas las consecuencias 
físicas, siquicas e intelectuales que 
esto supone.

En cuanto a la situación econó
mica de Latinoamérica, la realidad 
no es menos irritante^ sobre todo 
si se la compara con la de otras re
giones. “El grado de desarrollo eco
nómico puede medirse en -parte- por 
el nivel medio de ingresos que s ape
nas alcanza a 300 dólares; al año 
ner cán’ ta sin olvidar las grandes 
diferencias que median - entre los di
versos países latinoamericanos, y 
entre los diversos grupos sociales 
dentro da cada país. Este ingreso 
equivale a un tercio de lo que ob
tiene el europeo y a la séptima 
parte *ei ingreso del norteamerica
no. El ritmo de crecimiento econó
mico es tari lento aue tan solo en 
cuarenta y cinco años alcanzaría el 
nivel de ingreso éijropeo” . (Docu
mento Básico Preliminar para la 
Segunda Conferencia General del 
Eoiscooado Latinoamericano — Pá
gina 4).

Esa misma violencia se manifies
ta en el orden educacional, hablta- 
cional, político e incluso religioso. 
“América Latina nos muestra una 
población d¡e casi 50% de analfa
betos. sin contar el número de anal
fabetos funcionales entre la pobla
ción adulta” . ( D o c u m e n t o  Básico —

Pág. 7). La población marginal ur
bana” . . .  forma barrios enteros en 
las. periferias de las ciudades, cons
truidos con materiales de desecho, 
donde los bajos niveles de vida, la 
falta de saneamiento, el hacina
miento y el tamaño mismo de los 
tugurios, la hace vivir en situación 
infrahumana. Otros viven apiñados 
en- casas viejas, en la parte antigua 
de la ciudad”. (Documento Básico - 
Página 5). En América Latina “ . . .  
se vive una democracia más formal 
que real, donde falta en ocasiones 
auténtica libertad de organización. 
Los sistemas políticos están carac
terizados por distintas f o r m a s  de 
oligarquía... En muchos países él 
grupo militar constituye un pode
roso grupo de presión qué pasa a 
ser decís* vo en la política”. (Docu
mento Básico — Pág. 10). “La Igle
sia ha sido afectada por esta hiper
trofia de lo político. Allí donde ella 
es la religión. ofic'al, sus jefes re
ligiosos son identificados con el po
der político. En otras partes . se . los 
ve ligados a las clases dominantes 
y a los poderosos. La Iglesia cons
tituye tamb’én un cierto grupo de 
poder. Ella, por desgracia, ha per
manecido a veces callada frente a 
los abusos del poder civil y militar". 
(Documento Básico, Página 10).

Llamamos a esto “violencia” por
que no se trata de la consecuencia 
fatal e inevitable de un problema 
técnicamente insoluble, sino del fru
to injusto de una situación volun
tariamente sosténida.

Somos cada día más conscientes 
de que la causa de los grandes pro
blemas humanos que padece él Con
tinente latinoaméricano radica fun
damentalmente en el sistema políti
co, económico y soc*al imperante 
én la casi totalidad de nuestros paí
ses. Sisterim basado en “la ganancia 
como motor esencial del progreso 
econórnico, la competencia como ley 
suprema de la economía, la propie
dad privada de los medios de pro
duce* ón como un derecho absoluto”, 
que Pablo VI denuncia en la Popu- 
lorum Progressio.

Es el sistema aue desangra cada 
año el presupuesto n a c i o n a l  de 
nuestros países al destinar s u m a s  
enormes a gastos militares inútiles, 
para la dlefensa de los intereses de 
minorías privilegiadas1, m i e n t r a s  
nuestros pueblos siguen sumidos en 
el hambre, én la ignorancia v el ais
lamiento porqué “ no se cuenta con 
medios” para montar industrias, 'edi
ficar escuelas y construir caminos.

En el sistema que p e r m i t e  él 
avance arrollador del “ imperialismo 
internac’onal del dinero” . (Populorum 
Progressio) que. encubierta o desca
radamente. se Introduce en nuestros 
países impidiendo un autént*cn de
sarrollo continental. Tmperia’ ismo 
que se hace cada, día más poderoso 
al utilizár nuestra mano de obra 
barata cuando implanta en nues
tros países sus industrias manufac
tureras o al succionar nuestras ri
quezas naturales cuando “ compra 
materia prima a América Latina a 
balo nrecio y le vende productos 
manufacturados necesarios para el 
dsarrollo cada vez a precios más ele
vados”, (Documento Bás-'co — Pág. 
5 ). Es p1 mismo imnef'ialtsmo que lue
go ndotenide encañar a nuestros 
pueblos, haciendo aparecer c o m o  
“préstamo benévolo lo que, en rea

lidad, sólo es una manera diferen
te dé “negociar”  en el plano inter
nacional.

Todo esto no es más que un pá
lido esbozo del panorama multise- 
cúlar del estado d’e violencia causa
do por las estructuras de poder — 
económico, político, social^ y cultu
ral— sean estas nacionales o inter
nacionales, que pretenden dominar 
p. nuestros pueblos.

Pero, desde hace algún tiempo, se 
está engendrando un nuevo elemen
to en este panorama de miseria y 
de injusticia. Es el; hecho de una rá
pida toma dé conciencia de un pue
blo explotado que intuye y constata 
las posibilidades reales de su libera
ción.

Para muchos esta { liberación es 
imposiblé sin un cambio fundamen
tal en las estructuran socio-econó
micas de nuestro continente. No po
cos consideran ya agotadas todas 
las posibilidades dé lograrlo por me
dios puramente pacíficos.

Debido1 al poder de represión: que 
utilizan las minorías privilegiadas 
para imped’r este: proceso, de libe-' 
raciónj. miuchc(s' no ven otra solu
ción más oue el empleo de la fuer
za por parte del pueb’o. A esta con
clusión están llegando también mu
chos militantes cristianos que re
flexionan con sinceridad su vida a 
la luz del Evangelio.

Nosotros, ministros del Evangelio 
dé Jesucristo, a ordenes nuestra mi
sión sacerdotal nos ha colocado en 
mecho de ese pu°b1o para-reclamar 
la Palabra de Verdad y de Just'cla, 
nos sentimos obligados a interpretar 
este panorama a la ,luz de la Reve- 
lac*ón cristiana.

Esa luz nos permite ver con cla
ridad oue. no se uuede condenar a 
un pueblo oprimido cuando éste se 
ve obl’gado a utilizar la fuerza para 
liberarse, sin cometer con él una 
nueva injusticia. Si ésa condenación 
viniese de la Iglesia Latinoamerica
na, ésta apsreceíia una vez más 
como el “opio de los pueblos”', al 
servicio de aquellos aue durante Si
glos h0n practicado la violencia dé 
la explotación y la opresión produ
ciendo el ■ hambre;, la ignorancia y 
la miseria. j ’■ ■ • s \

■ Por ótrá‘parte, resultaría -jpójiósi- 
blê . comprender a ‘una- Iglesia oue 
ser contradice a sí misma al conde
nar la violencia de auienes preten
den hov liberarse; de la opresión dé 
un sistema iniuyto mientras rjride 
homenaie a Jos héroes de una inde
pendencia política! nue no f.ujj oon- 
sevuida precisamente por medios no 
violentos.

Consideramos nue no es propio de 
la Jprarauía Eclesiástica como tal. 
determinar las formas técnicas aue 
constituyen la. solución más eficaz y 
obietlva de un nrohlema. de orden 
temporal Pero tampoco lo es impe
dir que los hombres, cristianos o no, 
Ja bn.sauen en un amplio mareren de 
libertad, acorde con los principios 
evangélicos de fraternidad y justi
cia.

Creemos aue tampoco corresponde 
a la Jeraraauía como tal proclamar 
las formas concretas de un cambio

radical en las estructuras humanas. 
Estimamos, sin embargo, que forma 
parte de su misión específica la 
denuncia profétlca de las situacio
nes de injusticia que hacen necesa
rio ese cambio. Por otra parte, no 
oponerse a la violencia de los opre
sores equivaldría a provocar indirec
tamente la violencia legítima de los 
oprimidos.

Estos hechos y reflexiones nos 
m u e v e n  a solicitar respetuosa y 
confiadamente a nuestros Pastores 
reunidos en Asamblea:

1) Que en la consideración del pro
blema de la violencia en Améri
ca Latina se evite, por todos los 
medios, equiparar o confundir la 
VIOLENCIA INJUSTA de los 
opresores que sostienen este ‘ ne
fasto sistema” con la JUSTA 
VIOLENCIA de los oprimidos, 
que se ven obligados a recuirii j 
a ella para lograr su liberación.

2) Que se denuncie con toda clari
dad y sin ambigüedades el esta
do de violencia en que los po
derosos —sean estos personas, 
grupos, o naciones— han sumido 
durante siglos a los pueblos de 
nuestro Continente. Que se pro- : 
clame el derecho de esos pue
blos a la legítima defensa”.

3) Que se exhorte con claridad y 
firmeza a los cristianos del Con
tinente a optar, por todo aquello 
que contribuya a una liberación i 
real del hombre latinoamerica
no y a la instauración de una 
sociedad más justa y fraternal, 
en estrecha colaboración con to
dos los hombres de buena vo
luntad.

4) Que se asegure a esos cristianos i 
un amplio margen de libertad | 
en la elección de los medios que 
ellos crean más aptos para ob
tener esa liberación y construí! ! 
esa sociedad.

No pretendemos con esto consü* ¡ 
tuirnos en abanderados de una vio- ;

: leticia indiscriminada; Por el con- I
• trarío, lamentamos y nos angustia ; 

’ . périsar que haya que aceptar el. he- 
é-ho- del ernpleó de la-fuerza-1 para .! 

'restablecer la justicia. Nos mueve, 
Sin embargo, lá necesidad de hacer- , 

• ;‘nos cáirgo de una grave resporisá*;.;̂  
bilidad que lá hora actual'nos éxi-" 
ge.

Tampoco se trata de idealizar la 
violenc!a s’no de dar una nueva dl- 
p-en'dóu a l; prirmirdo remitid ámente 
reconocido del derecho aue asiste a 
toda comunidad injustamente oori- 
mida a rpacciqpar. Incluso violenta
mente. contra un injusto agresor. 
La agresión que denunciamos es la 
de estructuras opresoras que in pi
den el desarrollo integral y armó- 
n*co de gran parte de nuestras do- 
blaciones y se resisten, silencio
sa pero eficazmente, a toda for- j 
ma de “transformaciones audaces 1 I 
profundamente innovadoras”; (Po- 
pularom Progressio. N*? 32). ,

Con la esperanza de oue seremos 
. escuchados y el deseo de haber cum

plido el trabajo que ustedes eotán 
realizando, los saludamos con lilla) 
respeto en el Señor.


