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COLORADOS DE LA 
LINEA DE AZZINI

sector parlamentario ¡ 
del Partido Calorado 

hizo especial hincapié, en le 
recordado debate sobre la 
Reforma Cambiarla y Mo
netaria de noviembre de 
1659, acerca de la incon
veniencia de la libre im
portación. Uno y otro de 
sus diputados argumenta
ron, con insistencia, que la 
libre importación arruina
rla a la industria nacional 
que era una medida en- 
treguista, etc.

La campaña electoral de 
1966 la desarrollaron pro
metiendo la derogac ón de 
la Ley de Reforma Cam
biarla y Monetaria y hasta 
el trámite parlamentario de 
la Ley de Emergencia, les 
duró el embate contra la 
misma.

Está fresco el recuerdo 
de lo llevada y traída que 
fue la discusión sobre si, 
en el texto de dicha ley, se 
derogaba o no la de 1959.

Pues bien, mucha agua 
no ha pasado b a j o  los 
puentes —  apenas nueve 
meses desde el 1<? de mar
zo de 1967 —  cuando el 
Dr. Daniel Rodríguez La- 
rreto, se da el "gustazo”  de 
escribir en su página eco
nómica dominical, que tJ 
Gobierno colorado vuelve 
con bombos y platillos, ai 
principio l*bre - importador 
de la repudiada Ley del 59.

El lunes 15 de enero y 
por decretó del 9. se pone 
en vigencia, efectivamente,” 
la libre inroortación. con 
la sola excepción de los 
kits.

También se incluyen los 
a r t í c u l o s  suntuarios, de 
modo que el importador 
vinculado a los monopolios 
extranjeros p o d r á  derro
char nuestras escasas divi
sas — y en circunstancias
tan críticas para el país__
®n automóviles de lujo y ,
otros consumos para la oli
garquía. De nada vale que 
el régimen sea limitado 
por normas especiales so- 
ore consignaciones, ya que 
estos tipos de regulación 
—aunque de otra índole— 
también existieron b a j o  
los gobiernos blancos.

Lo cierto es que, tal co
mo lo precisa y con razón, 
el Dr. Rodríguez Larreta, 
el país retorna a la libre 
importación de 1959, des
pués de los retáceos ’y dis
torsiones acaecidas a partir 
de principios de 1965.

Voceros oficialistas justi
fican la inclusión de los 
suntuarios, alegando q u e  
por cada dólar insumido 
por la importación de un 
artículo de eEa índole, cua
tro dólares pagan a engro 
sar las arcas fiscales.

(Corro si fuera necesario 
que el Uruguay . en ai enara 
su demarro1)o económico pa
ra rodar pagar el Presu- 
pue°to: cu°ndo la experien
cia. demuestra, luscamente, 
lo contrario! Cuanto más 
activo v vigoroso es el de
sarrollo Hbo,-aH0 (Jp ia fu_ 
tela imperialista, de más 
reeu-«os se dispone para 
cubrir toda la gama de los 
gastos públicos.
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Acosta y Laxa: quiere un pro
yecto —ha dicho—, obra “ de 

blancos y colorados”.

Habla JORGE GA

Análisis de la
m

“ contención ñ

★  Otra vuelta de .tuerca en los planes de la clase dominante ■ ★  Los f&stos 

de la “democracia liberal” ★  Los abismos en que desembocaría la con* 
gelación de salarios ★  Los capataces de la estancia cimarrona ★  Las  

libertades que pasan a la historia ★  E l camino de la unidad obrera 

y las luchas del pueblo ★  Un  plan retrógrado y criminal.

¿Qué opinión le merece el 
proyecto de "Contención Sa
larial” ?.

El proyecto de “Contención 
Salarial” o congelamiento de 
salarios, no es otra cosa que 
una vuelta más de tuerca en 
el plan de sometimiento que 
viene desarrollando la clase 
dueña del poder político y 
económico del país, en contra 
del pueblo.

No decimos planes de go
bierno porque entendemos que 
la represión cada vez más 
creciente de la clase obrera, 
no es obra exclusiva del par
tido gobernante sino que es 
de la clase privilegiada 
—blanca o colorada—, que en 
medio del naufragio económi
co del país, quiere mantener
se a flote de cualquier forma, 
incluso haciendo pedazos la 
tradicional “democracia libe
ral” que sustentaba el país.

¿Qué consecuencias puede 
traer aparejado este decreto 
para la población trabaja
dora?

En momentos en qua la tie
rra, el ganado, los bienes de 
consumo, se supervalorizan y 
los salarios pierden su poder 
a d q u i s i t i v o  a c e l e r a d a r 
mente, congelarlos es preten
der retrotraer al pueblo a n i
veles de vida similares a los 
existentes en la época feudal; 
aceptarlos pasivamente, es 
una política de suicidio, que 
de ninguna manera se puede 
admitir.

Congelar salarios significa 
sentenciar al hambre al pue
blo

Sobre este mal. que hace 
estragos en las clases popu
lares, dijo el sociólogo brasi
leño Josué de Castro: “ El 
hambre rebaja a niveles aún 
más bajos el estado de salud 
de las poblaciones desnutri
das, ya sea como factor que 
determina y predispone, ya 
como factor de propensión a 
diversos males. De los 60 mi
llones de seres que mueren 
por año, la mitad es producto 
de la miseria. E'ta tr°ba así 
la capacidad productiva q¿ 
los r>uoblos ll°mados subdesa
rrollados La desnutrición c 'ó- 
n’ca y por consecuencia, la 
Incapacidad de trabaio por 
falta de la enereia vital, son 
dos de los Principales facto
res de la exigua p’-oducMvi- 
d?d del avricu’ tor de Extre
mo Oriente. calculpda 13  ve
ces men^r nu» la T>rrvSuctivi- 
dad media, del agricultor es
tadounidense D» esos 60 mi
llones de muertes anua'es, 
más de la mitad debe ¿tri

buirse a la desnutrición. Se 
comprueba de ese modo, que 
el hambre es la más genera
lizada de todas las enferme
dades y la más grave mani
festación de pauperismo mun
dial, generado por el progra
ma económico defectuoso y 
agravado por el círculo vicioso 
impuesto por la miseria; la 
baja productividad por insu
ficiencia de energía creadora 
y el ínfimo consumo por fa l
ta de productividad que lle
gue a crear una razonable ca
pacidad adquisitiva. El sinies
tro papel del hombre en el 
caos económico y político de 
nuestros días, hace que este 
fenómeno sea mirado hoy 
con más atención por los es
tudiosos de los problemas so
ciales. La realidad de esa mi
seria ha dividido al mundo en 
dos grupos: el de los que no 
comen y el de los que no duer
men. El primero habito, en 
los países pobres y se siente 
aplastado por la agresión eco
nómica de las grandes poten
cias industrializadas. El se
gundo, se halla en las áreas 
más ricas del mundo, pero no 
duerme por el pavor que le 
infunde la rebelión de los que 
no comen” .

A esa situación nos llevará 
fatalmente la congelación de 
salarios: hambre y opresión 
impuestos por el sector oli- 
gárauico de nuestro pueblo, 
compuesto por blancos y co
lorados; es decir, la clase in
dustrial, banquera y terrate
niente de nuestro país; cla
se entreguista de nuestra so
beranía, traidora de los des
tinos del pueblo, que imponen 
la miseria, el hambre, la de
socupación, la enfermedad, 
por mandatos de un organis
mo eme como el F M I., está 
al servicio de los Estados Uni
dos.

Estados Unidos tiene asig
nado el papel a nuestra bur
guesía de capataces de una 
estancia cimarrona, a la oue 
aún le van dejando el nombre 
de Uruguay. Con novillos ba
ratos para ellos y caros e 
inaccesibles Dara el pueblo. 
P^ra desarrollar ese triste pa
pel; para poder exportar ba
rato para sus patrones, tienen 
que congelar salarios.

¿Cree Ud en la exisfenc'a 
de una covunt«ra favorable 
para la aplicación del pro
yecto?

El terreno lo v'enen pr°na- 
rardo hace va. tiempo: lenta 
pero seguramente. l°s liberta
des van rasando a la histo
ria de un Uruguay que ya no 
existe.

Prohibición de entrar al 
país a delegados sindicales 
extranjeros, permitiéndose en 
cambio la entrada a personas 
afines al régimen: Onganía, 
Ovando, Costa e Silva, John
son, Stroessner, etc,

Desalojo por la policía y el 
ejército de las fábricas ocupa
das, a ped'do de los patrones.

Prohibición de manifestar 
por determinados lugares al 
pueblo de Fray Bentos —por 
ejemplo— , al que se le prohi
bió acampar más acá del 
puente de la Barra de Santa 
Lucía.

Disolución de partidos; con- 
fiscac ón de sus bienes; de
tención de ciudadanos por 
opinar que “ algo anda mal 
en nuestro Uruguay y que hay 
necesidades de cambios” .

¿Cómo deberá responder a 
esta política la clasq obrera 
y el pueblo?

Si la clase obrera se une y 
lucha, no habrá decreto o ley 
capaz de congelar salarios ni 
de reprimir las libertades; en 
manos de esa un*dad y  lucha, 
estará el futuro del pueblo y 
del propio naís.

SI el gobierno au*ere supe
rar la crisis económica, no es

privando de comer al pueblo 
que lo va a conseguir. El Uru
guay tiene 17 /millones de 
hectáreas cultivables, 13 mi
llones dedicadas -a la ganade
ría. La mayor parte de estas 
tierras incultas, están en ma
nos de 500 a 600 familias Que 
no las hacen/ producir en 
bien del pais. La producción 
agropecuaria, salvo rara ex
cepción, está librada al azar. 
Sequías o inundaciones han 
sido, en los últimos años, el 
chivo emisario de un mal que 
se llama latifundio. La pro- 
ducc'ón está /librada a gran
des' extensiones, donde no se 

. plantan montes, no se cons
truyen represas, no se hace 
provisión de/forrajes, por qué, 
pese a todoj  las sequías y las 
inundaciones las sufre y las 
paga 'el puémo. El pueblo que 
no posee térras, ni capitales, 
al que se je impone los pre
cios de tocto, al que se le quie
re despojar del justo precio 
de lo únfco aue tiene para 
vender; s í fuerza de trabajo.

En síntesis: rechazamos el 
proyecto/ de congelación de 
salarios,/lo recudíamos por 
retrógra/o y crim'nal, enemi
go de la  supervivencia del 
obrero y su familia.

CONFLICTO EN SOLER De / lAS PIEDRAS
f£S notorio que los laudos 

del interior suelen ser 
ahismalmerrte inferiores a 
los de Montevideo. La de
bilidad y precariedad,

y finamente se les con
testó pue Cara Soler no 
era tita “ institución de 
benefiiencia”  y oue a 1« 
más cfie podían llegar erabilidad y precariedad, o más «pe ponían u e^ r  en*

incluso la inexistencia de al adianto de un 20% del
organizaciones sindicales, nueva laudo de Canelones 
expUca esa flagrante tíesi- (aue Jsiemnre déla ios sa

larios en Soler de L"S P #■ 
drns, n?ás de un 60% P°r 
débalo del actual l a u d o  
capitalino).

Ante te I intransigencia, 
los /trabajadores formali
zaran un p a r o  «1 3 de 
enero.

También hubo interven
ción policial v  a expresa 
indicación del principal de 
’ a í firma fueron demora
dos, r*or unas horas, algu
no» dirigentes.

Todo ello ha desembo
cado en una huelga por 
tiempo indeterminado.

Los jóvenes sindicalistas 
que dirigen el confucto 
han demostrado una ejen** 
piar firmeza en el soste
nimiento de las justas rei
vindicaciones de su gre
mio.

gualdad.
Pero nocas veces la mis

ma resulta tan injusta, co
mo en el caso qne ha mo
tivado rl conflicto que en 
este momento sostiene el 
personal de la filia l de Las 
Piedras con su patronal.

Un tercio de dicho per
sonal c o b r a ,  líquido, un 
promedio de $ 1100 (.men
suales y dos tárelos entre 
S 3.1*00 v $ 3 300. J a dife- 
renc'a con cargos similares 

las Casas S o l e r  de 
Mantev'd“o es de más del 
120% en favor de estas úl
timas.

Los trabajadores se aper- 
sonaron a ’ os represen- 
tantos d-:! Directorio, hace 
t>es m»s-s (solicitando la
W'ina'SpjAn,

Se les fuvo a las vuel
tas, que sí, que no, 90 dias

-izquie rda
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e d i t d r i a

E L  Ministro de Hacienda, Dr. César Cbarlone, ex*
puso el 11 de enero ante el Consejo de Minis

tros, el Programa Económica Financiero y el Progra
ma de Inversiones y Promoción del Desarrollo para 
1968.

Sin perjuicio de un análisis más minucioso, no 
es difícil, desde ya, adelantar un claro pronunciamiento 
sobre el mismo.

L a  exposición del Ministro puede dividirse en dos 
aspectos esenciales:

1) La  enumeración de “buenos propósitos”, y
2 )  Concreciones reales y efectivas en la política 

actual del Gobierno colorado.
En el primer rubro se deben incluir, por ejemplo:

a ) “Se establece una fuerte política recaudatoria 
para financiar el Presupuesto Nacional, a fin de pa
gar sueldos y  hacer inversiones".

b ) “En materia de Política Monetaria: se pro
cura poner plenamente en ejecución un programa mo
netario que evite alimentar presiones inflacionarias. . . ”

c) "En  materia de política de Ingresos y  Pre-

¿Programa económico 
de gobierno, o coloniaje?

cios: se propone un programa coherente de estabili
zación y  desarrollo...”

d ) “En materia de política de reformas estruc
turales: .. .“formulación de normas” en el campo de 
los cambios estructurales (régimen de distribución de 
la tierra y  tenencias).”

“En el plano industrial, se enviará una ley de 
promoción industrial...”

Estos conceptos se parecen como una gota de 
agua a otra, a los que, a su tumo, formularan el ex 
Ministro Eduardo Azzini o,, más adelante, el ex M i
nistro Dardo Ortiz. Eli pads sabe en qué quedaron 
tales fuegos de artificio, tales faramallas para consu
mo público y dictadas ]5or el monocorde recetario del 
Fondo Monetario Internacional.

En el último período de gobierno pasó a dormir 
el sueño de los justos el plan de reforma agraria del 
Ministro W ilson Ferreira Aldunate y las leyes de pro
moción industrial aprobadas a lo largo de ocho años 
de experiencia fondomonetarista, son elocuentes ejem
plos de enérgicos tajos en el agua.

No sólo es la experiencia uruguaya (lúcidamente 
sintetizada por Alberto Curiel en este mismo número), 
sino de las otras Repúblicas de América Latina.

En cambio, son concretas y efactivas las trata- 
tivas iniciadas por el Gobierno para lograr la asisten
cia financiera internacional y abrir la economía na
cional a los capitales extranjeros.

En las páginas centrales analizamos detenidamen
te ese capítulo esencial de la política oficial.

De acuerdo a lo que allí exponemos, es bastante 
incierto o dudoso el destino de las siguientes palabras 
pronunciadas por el Dr. Charlone en el seno del Con
sejo de Ministros: “Está asegurado el apoyo interna
cional a la defensa de la moneda y  al Desarrollo Na
cional”.

Pero lo que no es incierto ni dudoso, es el enfeu- 
damiento colonial que los convenios concertados con

lo smonopolios imperialistas y sus síndicos (F.M.I., 
6 ID , etc.) implican para nuestra patria.

E l Ministro dijo enfáticamente: “No endeudar
nos para angustiamos aún más”.

La  verdad es que no se puede esgrimir un solo 
ejemplo de endeudamiento exterior con los banqueros 
de W all Street y sus organismos instrumentales, que 
no deje como saldo inexorable la acentuación del sub
desarrollo y  su secuela de dramáticas calamidades.

E l imperialismo no puede prestar para desarro
llar a sus colonias y semicolonias, porque eso signi
ficaría el suicidio del sistema.

De ahí que su asistencia financiera esté sujeta, 
precisamente, a condiciones que garantizan la per- 
vivencia del statu quo opresor y  el consiguiente pau
perismo de los pueblos sometidos.

E l Presupuesto Nacional estipula $ 9.201.800.000 
para el Plan de Obras e Inversiones y para el mismo 
fin el Gobierno piensa obtener 82 millones y medio 
de dólares. A l cambio actual significan $ 16.500.000.000. 
De modo que pese a que el Dr. Charlone afirme que 
“E l esfuerzo propio y el ahorro nacional, son la única 
base sólida del futuro del país”, en rigor, y como lo 
demuestran las cifras precedentes, espera mucho más 
de la asistencia foránea que del e" fuerzo nacional.

Es importante subrayar que el Gobierno piensa 
cumplir puntualmente las obligaciones contraídas en 
función de la deuda externa: 30 millones de dólares 
en el transcurso de 1968 y  20 millones más en el pri
mer semestre de 1969.

Es decir, se piensa acatar sumisamente la prin
cipal exigencia del Imperio — derivada de la grave 
crisis del dólar y del persistente déficit en su balanza 
de pagos— : que la clientela subdesarrollada pague, 
“pese a quien pese y duela a quien duela.”.

En suma, él Programa expuesto por el Dr. Char
lone es una Carta de Intención rectamente dirigida 
al Fondo Monetario Internacional, aunque se le llame 
de otra manera. Que darle nombres inocentes a los 
puntos del recetario fondomonetarrta es la única in
novación que el Gobierno colorado ha exhibido con 
respecto a los blancos. Ya  que “fondomonetano - adic
tos”, son tanto unos como otros.

Cada cual en lo suyo
Q A B E  presumir que la policía cumplió, otra vez, ór

denes expresas. Después de la aparición del pri
mer número de “ IZQ U IE R D A ” se preocupó de in
vestigar, citando al propietario de los talleres en que 
se imprime, cuál es el número de ejemplares, costo, 
forma de pago, redactores, etc.

“ IZ Q U IE R D A ” no tiene nada que ocultar.
Pero corresponde subrayar el papel que asigna a 

la policía el Ministro del Interior, Doctor Legnani.
A l citado hombre de derecho corresponde el 

adorno personal — que ignoramos si exhibirá con or
gu llo - , de haber firmado el decreto. que prohibió 
“ E PO C A” , "E L  SO L” y puso fuera de la ley a varios 
grupos políticos. Por lo visto, “ IZQ U IE R D A ” tam
bién le molesta.

Mientras su Majestad no avance en estos deslices, 
diremos legalmente todo lo que se debe decir.

Por ahora y para su cuidado debemos anunciarle, 
con alpgría, que el primer número se agotó.



revolucionarla, antlimperlalls- permanente del Fondo Mone-
tarlo Internacional para la

EL FMI SE INICIA EN 
EL PARAGUAY

PARAGU
Di ez
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a n o s  ae 
Monetario

ITL 9 de agosto del año pasado se cumplieron diez años de 
imposición del régimen fondomonetarista en el Paraguay. 

En realidad, este paso dado por la tiranía imperante, no ha 
sido la legalización de la intervención directa del Departa
mento de Estado y del Pentágono en todas las actividades 
vitales de la nación, que ya venía ejerciendo informalmente, 
a partir del año 1940, fecha de promulgación por Decreto Ley 
de la llamada Constitución del 40.

Pero remontándonos al ori
gen histórico de la ocupación 
e intervención extranjeras que 
padece el pueblo paraguayo, 
necesariamente debemos se
ñalar como punto de partida; 
la Guerra de la Triple Alian
za, llegada al Paraguay bajo 
la invocación de la sacrosanta 
libre empresa, durante lo s  
años de 1865 al 1870. El Pa
raguay independiente y sobe
rano, económica y política
mente en el período de 1811 
x 1870, fue incorporado a los 
iemás países latinoamerica
nos dependientes de las po
tencias imperialistas de tur
no (1870).

El pueblo paraguayo, fiel a 
a causa de su independencia 

v de sus libertades, ha sufri
do g r a n d e s  y permanentes 
■angrías en esta lucha por la 
-ecuperación de una conduc
ción nacional, sin “ asesores” 
moeri? listas v sin vendeDa- 
trias. En 1865-70 ha perdido 
aproximadamente un millón 
de vidas, auedando reducida 
su población a la quinta par- 
le de la que tenía al comien
do de la guerra. A partir de 
esta fecha, la sangría ha sido 
continua, en la lucha de los 
na trio tas contra los regímenes 
“ntreguistas. sin descontar la 
•nierra del Chaco, 1932 - 1935, 
míe costó al Paraguay, en nér- 
dida de vidas, más de treinta 
mO.

El régimen hoy encabezado 
ñor el sanguinario Stroessner, 
ha costado ya millares de glo
riosas vidas combatientes por 
la liberación nac'onal, sin que

el pueblo paraguayo, sus van
guardias p a t r i o t a s  hayan 
arriado su bandera de lucha

y ' ejecución del programa mone
tario y cambiarlo.’'

E l111 de julio de 1957 “ el 
Honorable Consejo Nacional 

El Fondo Monetario Inter- de Coordinación Económica, 
nacional y sus engranajes ac- resuelve aprobar el informe 
cosorios-, no son sino el ins- de la Comisión Espeoial sobre 
frumento moderno de coloni- el Estudio del Nuevo Regi- 
zación que se ha impuesto men de Cambios y las medi
al pueblo paraguayo, como ve- das que se proponen en ei 
remos por sus resultados ac- mismo, debiendo los órganos 
tuales del Poder Ejecutivo ajustar su

El 2*8 de agosto de 1957, Pe- política y sü acción a dichas- 
dro Ramón Chamorro — e. m edidas...”  “El primer paso 
técnico-cipayo que. se en • dado por el B'xnco Central 
cuentra al frente del Banco —  el 16 de julio de 1967 
Central del Paraguay —  in- se dirige al Fondo Monetario 
forma a la opinión pública, Internacional a fin de infor- 
sobre las fabulosas cuallda- mar a d'cha institución que 
des del nuevo artefacto yan- el Paraguay “ continuando con 
qui que el Gobierno paragua- la política financiera, iniciada 
yo acaba de adquirir p a r a  a principios de 1956 ha de
resolver todos los problemas cidi^o implantar un regim«,n 
del sufrido pueblo paraguayo: de Mercado Libre de Cambias 
el Fondo Monetario Interna- y abolir las ¡restricciones al 
cional. comerc’o y a la« transaccio-

“ ...las  autoridades del Ban- nes en divisas.”  “En la misma 
co Central — dice Chamorro nota —sigue diciendo Cha-
__ al iniciarse el año 1956, morro— el B a n c o  Central
solicitaron del Fondo Mone- plantea al Fondo la posibili
tarlo una inmediata (el sub- dad de un préstamo de ca- 
ráyado es nuestro) asistencia rácter especial (Stand-by) pa- 
técnica para el efecto.”  “En ra que al lado de sus reser
enero de dicho año —  es de- vas monetarias internaciona- 
cir. “ al iniciarse el año” —  les rueda crear un Fondo de 
la M i'ión del Fondo, en estre- Estebilizarón de Camb’ó: so
cha colaboración con las au- licitó y obtuvo un aumento 
toridsd“s y  térn'cos del Ban- de su cuo+a con el Fondo Mo
co Central, inician los estu- retarlo de 35 a 7 5 millones 
dios pertinentes v  lueao de de.dólares Con el mismo pro
ver i f i  c a r  acabadamente los pósito y finalidad, por nota 
desenuiübrios y presiones en de fecha 24 de julio de 1957 
el c.amno monetario y cam- y por el conducto cor^esoon- 
b’ario derivados de los secto- diente, él Gobierno del para
res privados y públicos fue- priay SO’ fcíta una coooerac’ón 
ron tomadas 1» s siguientes financiera rM Gob’erno de ÉE. 
pr’ncip^les medidos; tttj. de América. Ambas ges-

a) Simplificación de ios t,i- tienes culminaron exlto^amen-
pos de cambio y devaluación te v los nré*tamos concedeos 
del gu°raní. ’ totalizaron la. wirra de 11 mi-

b) Adopción de un nresu- Pones de dóiarps pe este pro
p u e s t o  monpt.arlo. determi- do. el Banco central del Pa
n a d o  topes a la emisión mo- raguav eatah’ ece el ré^men 
netaria. y de c-','mhio de la Renúnllca.

c) Asesora m’ento t é c n i c o  consistente e n  u n  Mercado

Unico de Cambio Libre fluc
tú a  n t e, debiendo realizarse 
sin restricciones ni excepcio
nes todas las operaciones de 
cambio del país a través de 
dicho mercado."

“ En cuanto a la política de 
precios, las reparticiones es
tatales. tehaerén Hacia la eli
minación de los edritroles de 
precios y abastecimientos, a 
medida que la libre compe
tencia beneficie al consumí 
dor y se consideren inneoesa 
ríos los controles directos, y 
en lo posible sin que ello sig 
pifia ue un abandono al pro 
ductor. El Gobierno limitará 
su Intervención en la fijación 
de los precios mínimos a los 
productos agropecuarios y és
tos d e b é n ser compatibles 
con la estabilidad económloa 
del país y los precios Inter 
nacionales de colocación.”

“A  modo dé conclusión, po
demos afirmar, que el Para 
guay, paso a paso, y a tra 
vés de diversas medidas de 
política monetaria y fiscal, la 
promulgación de leyes espe
ciales, la creación de nuevos 
organismos y la implantación 
del régimen de Cambio Libre, 
ha establecido lo aüe en el 
lenguaje del inversionista se 
entiende como el "clima pro
picio para las inversiones”. 
La Lev N<? 246 establece el 
Régimen para la Incorpora
ción de Capitales privados 
procedentes d e l  extranjero 
dando las garantías, privile
gios y excepciones para la 
inversión de los capitales pri
vados :en el país. Otro De 
creto Ley. el N<? 92. crea la 
Corporación paraguaya de Fo 
mentó, “ institución que se re 
g'rá Dor el derecho privado 
con el propósito de formular 
pro°rair>as de fomento de la 
producción nacional y su pro
moción y  ejecución con la 
ayuda de capitales privados’

la  otra  cara de
LA MONEDA

|TS notorio que el .Imperio ha elegido al 
Brasil para Jugar el esencial papel de 

subimperialismo: pieza maestra en la actual 
estrategia- latinoamericana de Washington. 
En su libro “ Imperialismo y geopolítica en 
América Latina” , Vivian Trías documenta, 
acabadamente, esta nueva orientación, que 
tanta Incidencia ha de alcanzar en el desti
no del Uruguay.

El fundamento económico del sublmperia- 
llsmo, es una Intima asociación de los mono
polios yanquis con la economía industrial 
brasileña.

El proceso de penetración se ha profundi-

La ofra cara de la moneda

B « i  , .  i i I / I « I  « n o  pintada por el Gerenterasil: entrega de retrobras y la siderurgia Chamorro en su entusiasta
3  J  3  clpayism o fondomonetarista.

es. entre otras, la situación 
angustiosa de los trabajado
res. cuyo nivel de vida, ya 
infrahumano en agosto a® 
1957. iba a bajar aún más. 
con la congelac'ón de salarios 
y el aumento constante y en 
ascenso de los artículos ae 
primera necesidad.

Transcribimos a continua
ción un üárraío del Mani
fiesto elaborado ñor el Depar
tamento Sindical del Partido 
Revolucionario Febrerista. que 
tuviera circu1 ación clandesti
na en Asunción y otros cen
tros de trábalo, de fecba 3 
de agosto de 1958: “Uesd, 
1956 a la fecha se ha redu- 
c'do considerablemente el P°" 
tíer adou'sitlvo del papel mo
neda nue marchaba a merceo 
de un proceso inflacionario 
debido a causas ajenas a ios 
trabajadores."

“Los indices del costo ae 
vi do y del salario en la ca- 
nit.nl son una demostración 
categórica de este desmejora
miento del valor de la mo
nedo con nue se Daga al tra
bajador su jornal o *u no®” 
do t.os rio ios aue damos »  
continuación son extractados 
rin i » *  estadísticas del Banco 
Central: ■ '0 M

(Pasa a la página l*h

Integración e imperialismo
zado mucho desde el “ gorilazo” de 1964, pero 
aún debe transitar fases muy importantes 
Por ejemplo: la entrega del petróleo y de la 
siderurgia estatal.

Por eso alcanza evidente relevancia la si
guiente noticia publicada en “Síntesis” (su
plemento de “La Mañana” ) :  el Gobierno de 
Costa e Silva estudia un proyecto para ven
der, en los mercados internacionales, títulos 
de Petrobrás y de la empresa siderúrgica 
estatal de valle de Río Doce.

Es una prueba de cómo progresa el inte- 
gracionismo imperialista en la cuenca del 
Rio de la Plata.

-izquierdapág. 4



Gremios:
¿una

política
de

impasse?

C L  lunas el ministro Acosta y Lara afirmó categóri-
mente- "Es necesario fijar normas para el funcio

namiento de los sindicatos, por cuanto éstos han abu
sado del derecho de huelga’’.

Ese mismo dia se anunciaban algunas medidas com- 
plementarias que serán sometidas a consideración del 
Poder Ejecutivo a la brevedad. Dichas medidas Incluyen: 
congelación de salarios, reglamentación sindical, tribu
nales de conciliación y arbitraje obligatorios, etc.

A  pesar de las persecuciones, los sindicatos mantie
nen en sus bases los rasgos de su combatividad. El mo
vimiento obrero se encuentra ante una clara alternativa: 
o transige en aspectos que configuran su propia elimina
ción o interviene abiertamente en la aplicación de un 
vigoroso plan de lucha.

Una teoría sindicalista arraigada en los últimos tiem
pos, explica de este modo la persistencia en el diálogo: 
“Las organizaciones deben atenuar las medidas de luc.i 
para que en su enfrentamiento con el Gobierno se en
cuentren en las mejores condiciones y no en las pco.es 
condiciones. Hay que esperar una coyuntura propicia para 
enfrentar al Gobierno”.

Las últimas medidas económicas provocarán más mi
seria, más hambre, mayor desocupación.

A  propósito de las condiciones generales del país y 
su Incidencia en la situación obrera, IZQUIERDA brinda 
la opinión de los militantes sindicales Gerardo Gattl (Sin
dicato de Artes Gráficas) y. Wladimir Turiansky (Agru
pación UTE).

Dos
entrevistas
de
Iván
Acuña

Gerardo Gatti: no creemos en la coexistencia
pacífica con los enemigos de la clase obrera

ALGUNAS direcciones sin- 
dicales han aconsejado 

a sus bases esperar, sin anan- 
ques excesivos, la coyuntura 
propicia para reubicar al mo- - 
vimiento obrero ante el go
bierno en las mejores condi
ciones. ¿Considera usted que 
una política de impasse fa
vorece la unidad obrera y 
popular?

__fío solamente creo que
una política de impasse no 
favorece la unidad obrera, si
no que amenaza con quitarle 
sentido a la actividad sin- 
dlcaL

El gobierno Se ha fijado co
mo objetivo desmembrar a 
los gremios, y se dispone a 
congelar los salarios y a re
glamentar los sindicatos.

¿Cuál debe ser la respuesta 
del movimiento sindical?

Nunca creimos en el diálo
go, en el diálogo sin lucha. 
Nunca creimos en la coexis
tencia pacífica con el enemi
go de clase. Incluso ahora 
después del fracaso de la utó
pica experiencia desarrollis- 
ta que encarnaban los ex mi
nistros batUlstas.

El gobierno ha usado como 
expediente normal las medi
das de seguridad y amenaza 
aun con más medidas represi
vas. Aplica puntualmente to
das las recetas del FMI y da 
vía libre a la especulación y 
el agio: mientras se apresta 
a congelar salarios, encarce
la dirigentes, aplica sancio
nes, prohíbe manifestaciones 

Frente a eso no tiene sen
tido una política de esquive. 
Carecería de lógica pretender 
atenuar lo que debería ser 
una vigorosa respuesta.

__El movimiento sindical ha
(timado posición ante la cri
sis que sacude al país, pero 
no ha logrado concitar en 
torno a su programa la. adhe
sión de las clases popularen 
¿A qué atribuye usted ello?

—Muchas veees hemos di
cho que el programa obrero 
—que es el que sustancial- 
mente se dio el Congreso del 
Pueblo— tiene cada día ma
yor vigencia, y que es útil pa
ra' congregar a ‘ la inmensa 
mayoría de la población; a 
una población que está sien
do expoliada por una mino
ría gobernante propietaria de 
su trabajo, de su salario; de

su cultura, de su libertad.
■ Peí o la condición para que 
ese programa sirva como fac
tor aglutinante, es que exis
ta lucha. Lo ha expresado con 
total claridad Fidel Castro, y 
este concepto subyace la 
orientac ón de la OLAS: la 
acción es lo mejor para crear 
conciencia. Y  a esa acción 
estamos convocados. Si en es
te mómen’ o no la llevamos a 
cabo, el movimiento sindical

_ ALGUNAS direcciones sin
dicales han aconsejado a 

sus bases esperar sin arran
ques excesivos, la coyuntura 
propicia para reubicar al mo
vimiento obrero ante el go
bierno en las mejores condi
ciones. ¿Considera usted que 
una política de impasse, en 
los actuales momentos, favo
rece la unidad de acción del 
movimiento obrero y popular?

—Pienso que la pregunta 
no está bien formulada. Por 
lo menos yo no conozco nin
guna organización sindical 
clasista que esté postulando 
—como una política para el 
movimiento obrero—  la espe
ra de una coyuntura favora
ble, o un impasse frente al 
gobierno.

Puede haber —s’n duda las 
hubo a lo largo de la tumul
tuosa historia de la lucha de 
clases en el Uruguay— orga
nizaciones que por una u otra 
causa (conflictos largos o di
fíciles, problemas internos, 
etc.) deben recomponer sus 
filas, ordenar sus fuerzas, 
elaborar o reelaborar su táo- 
tica, resolver deficiencias or
gánicas; crearse, en una pa
labra, y para utilizar los tér
minos de la pregunta, mejo
res condiciones para desen
volver su labor.

Pero esto no tiene nada que 
ver con la política del movi
miento sindical.

Por el contrario: la línea 
del moriñ&ento obrero no es 
una línearae impasse sino de 
enfrentamiento a la política 
del gobierno.

perderá una ocasión históri
camente propicia: la de enca
bezar a todo el pueblo contra 
un gobierno subvertido fren
te a los auténticos intereses 
del país.

Por otra parte está en jue
go la propia existencia de los 
sindicatos. Sindicato regla
mentado e3 sindicato castra
do, eso lo ha sabido el prole
tariado uruguayo que inclu
so en las épocas en que exis-

Toda la discusión desarro
llada en los últimos tiempos 
en el seno del movimiento, 
en la C.N.T. y en su mesa re
presentativa, no gira en tor
no a la pregunta ¿enfrentar 
o no enfrentar?; la interro
gante se plantea en estos térr 
minos: ¿cómo enfrentar me
jor los planes del gobierno?

Y  es que no puede ser de 
otra manera. La política del 
gQbierno es de contenido an
tipopular, de congelación de 
salarios, de sumisión al im
perialismo, de ataque a los 
derechos sindicales y de cer
cenamiento de libertades. En 
estas condiciones solamente 
un criterio suicida o maso- 
qulsta puede aconsejar una 
política de impasse, de espera 
de condiciones o coyunturas 
más propicias para combatir. 
Y, afortunadamente, en el 
movimiento sindical no son 
comunes ni los suicidas ni los 
masoqulstas.

—¿Cómo debe encarar la 
C N.T, el enfrentamiento de la 
política fondomonetarista?

__El Fondo, como agente
financiero del imperialismo, 
si algo procura estabilizar, es 
el atraso, el subdesarrollo y 
la dependencia económica y 
política de nuestros pueblos.

Por eso la C N.T. desde su 
fundación —como antes lo 
hiciera la C.T.U.— ha librado 
una lucha permanente de 
denuncia y de enfrenta
miento.

Podríamos defcir que los úl
timos 10 años han sido de

tian tres centrales, demostró 
su disposición combatiente en 
rechazo de cualquier clase de 
reglamentación.

Si ante la avalancha de la 
reacción, la táctica es reple
garse, es conservar posiciones, 
lo seguro es que se van a en
tregar posiciones, conquistas 
obtenidas, capacidad de lucha 
de la gente, etc.

La política de impasse ha 
estado basada en la prédica

una confrontación permanen
te, pai a evitar las intenciones 
de congelación de salarios de 
los gobiernos que se sucedie
ron en ese períddo; con lo que 
quedó demostrada la capaci
dad de la clase obrera para 
resistir y derrotar tales inten
ciones.

La lucha por el salario tie
ne, a mi juicio, tal vez como 
nunca un profundo conteni
do político y es un capítulo 
fundamental en el enfrenta
miento a las imposiciones 
fondomonetaristas.

Es claro que esta lucha por 
si sola no basta. La denun
cia del carácter del Fondo, de 
su contenido: el reclamo de 
la ruptura con dicho organis
mo y la moratoria de la deu
da externa, son temas que de
ben estar indisolublemente 
ligados a la lucha salarial, de 
tal manera que esta vincula
ción objetiva se transforme 
en patrimonio consciente de 
las grandes masas obreras y 
populares de nuestro país.

El enfrentamiento al FMI 
debe tener, asimismo, un cla
ro contenido antim penalista. 
El enemigo es el mismo, se 
llame ranger, marine o ase
sor económico; se llame ge
neral Gordon o mister Beza; 
provenga del Pentágono o del 
Departamento de Estado. Sus 
objetivos son únicos: succio
nar la riqueza de nuestros 
pueblos, y  su nombre es uno 
solo: imperialismo.

También es tarea del movi
miento obrero y p o p u l a r  
transformar este hecho obje
tivo en conciencia.

Vladimir Turiansky: la linea no es de “ impasse” sino 
de enfrentamiento con la política del gobierno

de al gimas ideas fuerzas: 
“las condiciones no están da
das” , “hay que mantener los 
sindicatos enteros” , “la uni
dad antes que nada” .. .  y en 
fin, así podría seguirse inde
finidamente. Toda esta apo
logía de la quietud, esta in
citación tipo Viejo Vizcacha 
a conservarse en el rincón 
donde empezó tu existencia, 
no excluye el festejo: “se ha 
conseguido una gran victoria", 
ni tampoco la frase radical 
ni el gesto airado. Pero en 
los hechos: gestiones, diálogos 
sin lucha, desmovilización.

—¿Cómo debe encarar la 
C.N.T. el enfrentamiento de 
ia política fondomonetarista?

__Cierre de fuentes de tra
bajo, contracción del nivel 
de vida, reducción de los sa
larios, peores condiciones de 
salud, vivienda y educación, 
cercenamiento de libertades. 
Podrían aparecer afirmacio
nes conslgneras o panfleta- 
rias; sin embargo, todos sabe
mos que la aplicación de las 
instrucciones del FM I signifi
ca eso, o llegarán a eso Es 
el trillo que está dispuesto a 
recorrer el gobierno que se 
inspira en los ejemplos sin 
duda muy democráticos de 
Ongania, Costa e Silva y

ao. , .  ,,
bo gente que se hizo ilu- 
s en que el triunfo del 
do Colorado significaría 
iraje hacia el centro. A 
altura los más, entusias- 
ían perdido esas ilusio- 
Como también son ilu- 
s perdidas creer que la 
5n democrática”  de los 
jres progresistas de la 
lesia nacional” , podrá 
nisar iel enfrentamiento 
burguesía y al imperla- 
,, porque en los países 
•sarroUados la tal bur- 
a es la socia menor del
0 imperio.
movimiento obrero íe

1 un único camino: fren- 
la política del FML fren- 
la línea dura de los de 
a, un plan de lucha de 
e abajo que tome como 
i vos inmediatos tema3 
unifiquen, en la unidad 
la lucha. Un plan de lu- 
nspirado en el concepto 
lie las libertades se de-

a a una sola manera:

jzquierda-
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Aspectos surrealistas del 
proceso dialéctico

El ex-presidenie, 
el gobernador 
y el ex-sargento

Escribe: P. R. Schilling
Joao Goulart

£ N  noviembre de 1963 hubo
una tentativa de golpe de 

estaao en el Brasil. Una ten
tativa de golpe ae estado poi 
parte del uooierno. Ante t i 
violento agravamiento oe la 
crisis económico-social-politi
ca, Goxüart enredado en una 
verdadera telaraña de contra
dicciones, creyó que la única 
salida seria la . obtención de 
poderes absolutos. Los violen
tos ataques de Carlos Lacer- 
da que no perdonaba siquie
ra su viaa privada, deben ha
ber sido decisivos para que 
Jango tomará esa posición. 
Cierta madrugada (no es po
sible establecer la fecha; es 
muy difícil escribir en el exi
lio, lejos de todas las fuentes 
de información) los lideres 
populares en Río fueron sa
cados de su sueño para con
siderar esa decisión de Gou
lart, que ya había sido pues
ta en marcha. El Presidente 
enviaría al Congreso la maña
na siguiente, un mensaje pre
sidencial, solicitando se de
cretará el estado de sitio. En 
caso que el Congreso se nega
ra, sería disuelto.

Después de la reunión que 
insum ó prácticamente toda la 
madrugada y todo el día, el 
Frente de Movilización Popu
lar (organismo que agrupaba 
a todas las organizaciones de 
las fuerzas populares) derro
tadas las tendepcias oportu
nistas de algunos sectores que 
pensaban apoyar el golpe, 
consiguió la unidad de las 
fuerzas progresistas, que era 
necesaria para impedir la ten
tativa golpista. Sin el apoyo 
de algunos sectores de iz
quierda, Jango no podría lle
var adelante sus planes en 
busca del poder personaL 
Alentado por la oposición de 
las fuerzas nacionalistas po
pulares, el Congreso recha- 
z°ría el mensaje del Poder 
Ejecutivo. Entonces Goulart 
dio marcha atrás y retiró el 
mensaje. Ese fue el proceso 
en el terreno de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo.

Paralelamente, squella m's- 
ma madrugada, Goulart ha
bía dPdo orden al comando 
del G'uno de Paracaidistas 
del I  Ejército, con sede en 
Río. de capturar —vivo ó 
muerto» a Carlos Lacerda, go

bernador de Guanabara, su  
gran opositor político y ene
migo personal Así se hubie
ra consumado la intervención 
federal en el Estado y a la 
vez la venganza personal de 
Goulart (fue esa posiblemen
te la última manifestación 
negativa del viejo caudillismo 
fronterizo de Río Grande del 
Sur en la esfera política bra
sileña). El aparato militar de) 
Presidente presentaba sin em
bargo, ya en aquel momento, 
un alto grado de descompo
sición. Oficiales de tendencias 
“ lacerdistas” se negaron a 
cumplir la orden. El tiempo 
que se perdió en la búsqueda 
de un comandante que diri
giera la “ Operación Captura 
de Lacerda” , hizo posible que 
la “ futura víctima’* fuera 
puesta sobreaviso. Cuando el 
grupo de paracaidistas llegó 
al hospital donde el goberna
dor de Guanabara había pa
sado la noche, éste ya había 
huido.

Posteriormente, con el golpe 
del iv  de Abril, llegó el mo
mento de la revancha de La- 
cerda. Su discurso, en segui
da de la victoria del “gorila- 
zo”  fue tremendo. Es posi
blemente el más duro ataque 
a un hombre público brasi
leño que registra la historia. 
En su h'stórico desahogo, La- 
cerda llegó incluso a acusar 
al ex presidente de haber ad
quirido 570.000 hectáreas de 
tierras con dinero robado de 
las arcas públicas. Y  todo es
to en un momento en que 
Goulart no podía defenderse 
de la acusación. La catilina- 
ria de Lacerda fue el equiva
lente de la ooeración de los 
paracaidistas Esta última bus
caba la pris'ón o la muerte 
física del adversarlo; la pri
mera, la muerte moral del 
enem'go.

Tres años después, los mon
tevideanos asistimos perple
jos al encuentro de los dos 
tradlc’om les adversarios. Fue 
encuentro, reconciliación, ¡dis
cusión, unidad y pacto al 
mismo tiempo. Pocos aconte
cimientos habrán despresti
gie do tanto al Brasil en el 
exterior como la reconcilia
ción y el acuerdo Goulart- 
Lacerna. Vejas y ya supera

das tesis sobre el carácter, o

sobre la falta de carácter de 
los brasileños fueron resuci
tados. El acuerdo fue tildado 
de absurdo, fantástico, su
rrealista, kafkiano, por aque
llos mismos que lo considera
ron desde el punto de vista 
“personal” .

Fue en cambio, considerado 
como “ totalmente coherente” 
por aquellos que lo analizaron 
desde el ángulo de la lucha 
de clases. Dos políticos repre
sentativos de la oligarquía 
brasileña, dejando de lado 
sus diferencias, sus od os y 
pasiones personales, pacta
ban con miras a establecer 
una alternativa al fracaso 
total del gobierno militar, 
fracaso que pudiera llevar a 
la Revolución. Se formó el 
“Frente Amplio” , Kubitschek 
que estaba en EE.UU. en el 
momento de la entrevista de 
Montevideo obtuvo el OK yan
qui para la soluc ón de reser
va” . El PCB, coherente con su 
linea total de asentimiento 
a la burguesía, vibró de en
tusiasmo; ahora bajo las ór
denes de Goulart, Lacerda y 
Kubitschek podría volver a 
la escena política tradicional.

Los lectores de “IZQUIER
DA” en su igran mayoría 
partidarios de la segunda in
terpretación del encuentro 
Lacerda-Goulart, a esta altu
ra se estarán perguntando: 
¿dónde está el surrealismo 
anunciado en el título de esta 
crónica?

No se apuren. Lo que en
cantaría a Kafka viene ahora.

Hace cerca de dos meses 
llegó a Montevideo el (hasta 
ahora) último asilado políti
co brasileño. Se trata de un 
ex-sargento del Grupo de Pa
raca‘distas, que al ser conde
nado conjuntamente con va
rios otros, por un tribunal 
militar, bajo la acusación de 
h a b e r  participado en un 
atentado contra el ex-gober- 
nador O rlos  Lacerda (Ope
ración "Captura de Lacerda) 
tuvo que optar entre dos 
años de prisión o el exilio, 
eligió el ex’Uo exilio por ca
sualidad en Montevideo sede 
del acuerdo entre el hombre 
cuya ord°n cumplió y su fra
casada victima.

Son cosas del proceso dia
léctico. ..

LA BOLSA 
DE VALORES 
REFLEJA EL 
SENTIDO DE 
LA POLITICA 
OFICIAL

I^A política económica puesta en marcha 
por el equipo presidido por el Dr. César 

Charlone es una política de olase, destinada 
a resguardar los privilegios del sistema oll- 
garco -  imperialista.

Esto se ha demostrado de mü maneras, 
pero recientes declaraciones del Presidente 
de la Bolsa de Valores, 8r. José María Cores, 
vienen a constituirse en una prueba más.

Dicen textualmente: “Las cifras de las ope
raciones bursátiles efectuadas antes y des
pués de la medida tomada por el Ministerio 
de Hacienda, que fijó  la  cotización del dólar 
a $ 200.00 hablan con elecuencia del cambio 
fundamental registrado.

"Las comparaciones dicen lo siguiente: en 
setiembre se operó por $ 43.648.000 v/n.; en 
octubre por $ 39.492.825 v/n.; en noviembre 
$ 95.699.825 v/n.; en diciembre $ 73.208.825 
v/n. La suma de los meses ae setiembre y 
octubre —antes de la fijación de la  cotiza
ción del dólar a $ 200.00—  fue de $ 83.140.825 
v/n. y la suma correspondiente a los meses 
de noviembre y diciembre alcanzó a la suma 
de $ 168.908.650 v/n. El aumento en las tran
sacciones fue entonces más del 100%.”

La Bolsa de Valores es el termómetro de 
los monopolios industriales, del libre - erapre- 
sismo, del especulador en valores, etc.

Un alza en sus transacciones refleja el 
apoyo de escos grupos a la situación impe
rante, a la política económica vigente.

No hay duda, pues, de a quién beneficia 
el programa fonaomonetarista del gobierno, 
ya que en ese mismo lapso el costo de la 
vida aumentó en más del 100% y se ha en
viado al Parlamento un proyecto de ley des
tinado a congelar los salarios.

PRIMERA
r e s p u e s t a

MITIN OE LA C.N.T.
£ L  jueves l l ,  cuando entraba en máquina la primera edición 

de IZQUIERDA, se realizó el mitin de la Convención Na- 
®itmal de Trabajadores contra la congelación de salarios. Cul
minó con esa manifestación una etapa del Plan de Lucha de 
la CNT. El acto significó un claro avance en relación a demos
traciones anteriores. A l enjuiciamiento, por parte de los ora
dores, del proyecto Acosta y Lara y la política del Gobierno 
se agregó la lectura de mensajes de Izquierda, de otras orga
nizaciones y del Partido Socialista. En todas ellas se indicó la 
firme disposición de continuar y avanzar en la lucha de la 
clase obrera por su liberación. Se enjuició el hecho de que 
eP ■ P de *as medidas económico - sociales más reacciona
rias de la historia del país (entrega al FMI, devaluación, so
metimiento al gorilaje de Argentina, Brasil y Bolivia), el Go
bierno dlc*ó un decreto, inconstitucional e ilegal, por el cual 
clausuró EPOCA y  EL SOL, e intentó disolver al Partido So
cialista, Federación Anarquista, Movimiento de Acción Popular 
Uruguaya, Movimiento de Izauierda Revolucionaria y sectores 
independientes de apoyo a EPOCA.

oe anrmo, además, el camino de lucha latinoamericano, 
la linea de la Organización Latinoamericana de Solidaridad 
y J a  decisión de enfrentar la represión en los planos en qué 
obligue a actuar la violencia de la clase dominante.
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ASI ACTUAN LOS ESPECULADORES

E L  aceite suelto para consumo doméstico ha desaparecido 
misteriosamente de plaza.
Es sabido que fue tarlfado por el gobierno y Subsistencias 

lo vende a $ SO el litro. Pero no se le encuentra en los comer
cios particulares, donde sólo hay aceite envasado a $ 60 o 
$ 70 el litro; es decir, un 100% más caro.

La maniobra es burda y su protagonista muy conocido; 
el Trust aceitero encabezado por los grupos financieros Bun- 
ge y Born y Bemberg.

Los aceiteros han vendido a subsistencias mil toneladas a 
$ 32 el litro, que se pondrá a disposición del públicp a $ 33 
(según la densidad, resulta un precio de $ 20 a $ 30). Pero 
agotado ese stock, el negocio del Trust resultará suculento.

Prontuario del 
Grupo Bemberg
intereses del grupo financiero Bem- 

!.< rg en el Uruguay, de acuerdo a da- 
t'>s recogidos en una investigación lle- 
vada a cabo en 1962.

No se computan las estancias con
troladas por el grupo. La  inmensa ma
yoría de las S. A. cuya índole no se es
pecifica en el cuadro, son holdings.

S. A . Fabril Uruguaya (aceitera) 
Mysia S. A .
Imar S. A .
Orinoco S. A .
Los Molles S. A . '
Cabo de Hornos S. A .
Real S. A .
Grupo financiero Bemberg
Banco de Montevideo (junto con Bun-
ge y  Born).
Además posee acciones de C INO C A 

y de F. Nacionales de Cerveza.
Quilmes Internacional S. A .
Oriental Mercantil y Financiera S .A . 
15 de Mayo Inmobiliaria S. A . 
PH U A S A  (textil)
Comfino S. A .

-Panamérica S . A .
Montana S. A .

Para combatir esta desver
gonzada especulación, el Po
der Ejecutivo ha dispuesto 
una declaración jurada a to
dos los tenedores de aceite 
comestible por más de 200 li
tros. Es una medida ineficien
te. Bunge y Born y Bemberg 
son maestros en el arte de 
gambetear declaraciones ju
radas, como lo demuestra la 
experiencia con fatigante rei
teración.

QUIEN ES QUIEN EN EL 
TRUST ACEITERO

El Truts está encabezado 
por los intereses aceiteros de 
dos grupos financieros casi 
omnipotentees en el Rio de 
la Plata; Bunge y Born y 
Bemberg.

No sólo comparten la he
gemonía en el rubro de los 
aceites comestibles e indus
triales, sino en la comerciali
zación de los oleaginosos (gi
rasol, lino y maní).

Son grupos de vieja e in
trincada vinculación, sobre 
todo en la Argentina, pero 
que en el Uruguay han pro- 
rrovdo combinaciones efica
ces como el Banco Montevi
deo S. A. y la explotación 
conjunta de varias estancias.

Con datos resultantes de 
una investigación realizada 
en 1962, podemos sintetizar 
lo oue podríamos llamar el 
prontuario de este oligopo- 
lio.

Buñge y Born es el dueño 
de la fábrica COU.SA que pro
duce el aceite “Optimo”  y 
Bemberg controla la S. A. Fa
bril Uruguaya que produce el 
aceite “El Torero”.

Ambos, pero en especial 
Bunge y Born, poseen impor
tantes paquetes acción ríos 
en otras empresas aceite-as 
alineadas en la t r a m a  del 
Truts.

A comienzos de la década 
de los 50 trabajaban, en el 
Uruguay, varias decenas de

aceit
fábricas de aceite. Después 
de diez años quedaban sólo 
ocho fabricantes de aceite, co
mestible y doce de aceite in
dustrial.

El cierre masivo e implaca
ble de empresas, en general 
pequeñas, de capital nacional, 
fue el fruto de maniobras ar
teras del Truts que, sobre to
do, causaron graves perjui
cios en el interior del país.

Por ejemplo, la aceitera 
Mandubí de Rivera era el cen
tro industrial de un impor
tante colonia de agricultores, 
dedicados al cultivo del maní. 
El Truts llegó a la zona y em
pezó a pegar por el oleagino
so- precios totalmente fuera 
de las posibilidades de la fá
brica local. Despojó a esta de 
sus materias primas y cuan
do cerró, abandonó la región 
dejando en la ruina a Man
dubí y a los agricultores.

Algo .por el estilo ocurrió 
con TIOSA en Tacuarembó 
(ahora, según noticias de 
aquella procedencia, a punto 
de ser reabierta).

La especulación, el fraude 
al productor y al consumo, 
la burla aviesa de la ley y de 
sus obligaciones fiscales, han 
sido la práctica de esta orga
nización monopolista.

En junio de 1959 el Dipu
tado Vivían Trías solicitó y 
obtuvo en la Cámara de Re
presentantes, la investigación 
parlamentaria del Truts acei

tero.
Pero como ha acaecido con 

tantas tentativas de proteger 
al pueblo, castigando intere
ses del capital extranjero y 
oligarca, la investigación fue

frustrada en los laberintos del 
obstrucciónismo que, con tan
ta sutil artesanía, se ha con
vertido en una viciosa tradi
ción del Parlamento urugua
yo.

El gobierno engañé a ios funcionarios públicos
I^A devaluación de noviembre significó, sin duda alguna, 

una rebaja en los sueldos y salarios estipulados en el 
nuevo presupuesto para los trabajadores del Estado.

En efecto, la escala de aumentos fue acordada, con la 
CNT, antes de la devaluación y en una escala que no al
canzaba a cubrir el ritmo de la inflación anterior a no
viembre ( alza,, en el costo de la vida, de un 65% aproxi
madamente).

Naturalmente, que la nueva paridad de $ 200 por dó
lar no entró en el convenio con los sindicatos; de modo 
que fue lógico y justo el reclamo de CO FE de que los
aumentos se reajustaran de 
económico-financiera posterior

La respuesta del Poder Eje- 
cutivo fue una rotunda e in
transigente negativa.

Después de noviembre el 
costo de la vida —promedian
do el año 1967— ha superado 
el 135%, por lo que los suel
dos y salarios acrecidos por el 
convenio con la- CNT resul
taron efectivamente rebaja
dos en su poder. adquisitivo.

¿CUANDO VAN A PAGAR?

A esta artera política anti
popular, se suma, ahora, un 
nuevo grave jalón 

COFE ha recibido la si;- 
guíente propuesta para hacer 
efectivo el nuevo presupuesto: 

Enero: Sueldo de 1967, más 
Bogar Constituido de . 1968

acuerdo a la nueva realidad 
a la devaluación.

(trimestre).
Febrero: Sueldo de 1967;

más Asignación Familiar de
1968 y complemento de Asig
nación FamiPar de enero.

Marzo: Sueldo de 1968, más
Asignación Familiar.

Abril:
a) Sueldo de 1968.
b) Segundo trimestre de Ho

gar Constituido de 1968
c) Complemento del sueldo 

de enero.de 1968. .
d) Asignación Familiar de

1968. ‘ • •
Mayo:

a) Sueldo, de 1968.
b) A gn ación  Familiar de 

1968. :
c) Complemento de sueldo de 

febrero de 1968.
Por definís;

■ a) Asignáción Familiar y Ho
gar Constituido de julio a 
diciembre de 1967.

b) $ 1.000 mensuales adelan
tados de julio a diciembre 
de 1967.

c) Prima por antigüedad.
d) Pago diferencia de agui

naldo de 1967 (de acuerdo 
al adelanto de $ 1.000 men
suales desde julio).

De modo que rec.én en mar
zo, que se cobra en abril, los 
trabajadores del Estado co
menzarán a percibir aumen
tos de sueldos planificados 
para una situación imperante 
antes de efectuarse la deva
luación de noviembre.

Más que una propuesta, es
to se parece a una burla y 
es, sin duda, un verdadero 
despojo. Ello va dicho sin con
tar con los rubros sobre los 
cuales aún no hay definición. 
Ni siquiera en junio —cuan
do cobren mayo— los funcio
narios núblicos habrán reci
bido todo lo que se les adeu
da.

¿CUAL SERA LA SITUACION 
EN ABRIL?

Ante la propuesta del Po- 
del Ejecutivo salta la que
mante pregunta: ¿cuál será 
la situación económico-finan
ciera en abril, al cobrarse, 
por primera vez, los aumen
tos obtenidos en el nuevo 
Presupuesto?

¿A cuánto habrá ascendido 
el costo de la vida?

Y  lo más urticante: ¿no se 
intercalará, antes de abril, 
otra devaluación del peso 
uruguayo?.

Ya "IZQUIERDA” hizo re
ferencia a la devaluación en 
Brasil y a los anuncios de 
devaluación en Argentina; he
chos que presionan, ostensi
blemente, la estabilidad de 
nuestra propia moneda.

Sobre todo, de producirse 
una devaluación en la Ar
gentina, es muy difícil que 
nuestro signo monetario pue
da resistir la avalancha.

Y  los vientos en la herma
na República son inequívoca- 
damente devaluadores.

En el Comentario Interna- 
conal de "La Mañana”  (11 
de enero) se expresa, después 
de recordar que el Ministro 
Krieger Vasena afirmó que 
la de marzo de 1967 era la 
última devaluación: “En mar
zo de 1967 se estimó que si 
en el curso de un año, el co
eficiente de aumento de los 
precios internos llegara al 
35%, una nueva devaluación 
sería inevitable: ese coefi
ciente en cambio, está dra
máticamente cerca”. Luego 
agrega algunos datos demos-: 
tratlvos de como la espiral 
inflacionista avanza inconte
niblemente y concluye: “SI 
no se detiene, el peso argen

tino puede correr muy próxi

mamente la misma suerte del 
nuevo cruzeiro de preciado ha
ce pocos días de 2.70 a 3.22 
por dólar”.

LOS SINTOMAS 
URUGUAYOS

Estas presiones exteriores 
inciden sobre una realidad 
nacional inocultablemente in
quietante ,en la que nadie 
puede afirmar que el fantas
ma devaluacionista esté defi
nitivamente conjurado.
1) Las exportaciones de car
nes están prácticamente pa
ralizadas.
2) En Argentina el costo de 
la vida ascendió, en diciem
bre del año pasado, un 7.8%; 
en Uruguay un 17.89%
3) Al 30 de diciembre de 1966 
la emisión en circulación era 
de $ 11.180.644.000; al 29 de 
diciembre de 1967 ha subido a 
$ 21.256.853.000.
4) La propia fórmula del P. 
Ejecutivo prueba las tremen
das dificultades con que tro
pieza para pagar el nuevo 
presupuesto.

Y  bastan estos botones de 
muestra para llegar a la in
soslayable conclusión de que 
el nivel de vida de los traba
jadores del Estado puede su
frir, en los próximos meses, 
una dramática reducción.

»
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Los
montos 

reales de 
la "ayuda"

£ L  nuevo equipo económico del gobierno colorado, que 
encabeza el Dr. César Charlone y que inició su gestión 

a principios de noviembre del año pasado, se ha limitado 
a aplicar la receta ortodoxa del Fondo Monetario Interna- 
c i o n a 1.

Tan es así, que el ex Ministro de Hacienda, Dr. Vas- 
’concellos, denunció que el verdadero autor del plan de no
viembre es Mr, Beza, alto jerarca de aquel instituto.

E l fundamento principal de dicha política es la asis
tencia del capital extranjero.

E l gobierno no lo ha ocultado y en el documento re
mitido a la prensa el 30 de diciembre y firmado por el ti
tular de Hacienda, adopta expresa posición al respecto.

Dice allí: “N o  se le ha ocultado a la opinión pública 
que la ayuda exterior es indispensable para que el país pue
da superar la pesada carga que lo ab ru m a ...”

L UEGO afirma: “El Poder Eje- 
tivo ha preferido los “hechos” 
a las “cartas de detención” 

por lo cual estima posible que los 
organismos internacionales acepten 
la linea de conducta seguida por el 
Gobierno” .

Es sabido que este ha sido diligen
te en producir “hechos”  a satisfac
ción del F .M .I. y de los monopo
lios imperialistas. Desde la devalua
ción monetaria del 100%, hasta la 
disolución de partidos y clausura de 
diarios, etc.

Además elaboró un documento 
con su programa económico-finan
ciero, declaración “de política inter
na que será enviada al CIAP, a la 
AID, al Fondo Monetario Interna
cional, al BID, al Banco Mundial y 
a los organismos de cooperación 
económica europea” .

Es decir: hay “carta de intención” , 
se llame como se llame.

O sea, que el Poder Ejecutivo pa
sa por todas las horcas caudinas 
que haya que pasar, con tal de po
nerse en la actitud impecablemente 
ortodoxa y complaciente que exigen 
los síndicos de Wall Street como 
condición ineludible para abrir el 
grifo de la "ayuda" financiera.

Después de rezar la cartilla de su 
buen comportamiento, el Gobierno 
extiende la mano y detalla, en el 
documento aludido, los créditos y la

asistencia que está tramitando. Ex
presa allí: “Para la defensa de la 
moneda, se han gestionado y se 
piensa culminar en lo inmediato:

Acuerdos con el FM I por 32.5 mi
llones.

Se gestionarán acuerdos banca- 
rios complementarios por 25 millo
nes. Total: 57.5 millones” (cifras 
en dólares).

Además anunciar medidas para 
atraer al capital extranjero.

Desde el 6 de noviembre al 31 de 
marzo rige una disposición por la 
cual se permite el ingreso de nue
vos capitales sin aportes impositi
vos.

A  lo que debe agregarse que en 
el Presupuesto se han incluido dis
posiciones para establecer un régi
men de letras y bonos de tesorería 
a otorgarse a los capitales foráneos 
que ingresen al país, en la moneda 
que deseen, y a un interés muy su
perior al que puedan obtener en su 
lugar de procedencia.

Por otra parte se eximen del im
puesto a la renta y al patrimonio, a 
los dólares que ingresen al Uruguay.

Es a esta operación a la que se 
llama “el blanqueo de capitales” .

El remitido del 30 de diciembre 
agrega:

“Para las inversiones se han ges
tionado además:

a ) Ley 480
b) Crédito agrícola sectorial con AID
c) Crédito de fertilizantes
d) Créditos acordados del BID y no utilizados
f ) Eximb&nk
e) Créditos concedidos y  no utilizados en el Banco Mun

dial por
g) Créditos en gestión con países socialistas

dólares
10.000.000
15.000. 000
5.000. 000

30.000. 000
5.000. 000

12.000.000
30.000.000

Total: 110.000.000

Además se encuentran avanzadas 
las negociaciones con países de Amé
rica Latina, con el BID y con el Buco Mundial para nuevos recur

sos que se destinarán igualmente a 
la defensa de la moneda y  al pro
grama de Inversiones” .

11 total de asistencia financiera

solicitada al Imperio, directa o in
directamente, es del orden de los
143.500.000 dólares (descontadas las 
gestiones en los países socialistas).

El Dr. Charlone terminó sus de
claraciones a la prensa del 8 de ene
ro, expresando “ el Uruguay dispone 
en la actualidad de ayuda exterior 
masiva”  (“ subraye, por favor, estas úl
timas palabras” ).

En resumen, el gobierno piensa 
abrir sin reticencias, de par en par, 
las puertas al capital extranjero de 
origen estatal, privado, etc.

PLANES MANUSCRITOS Y  PLANES 
EFECTIVOS

N O es la primera vez, por cier
to, que esto ocurre y  los resul
tados están a la vista: una 

crisis de estructura que no deja de 
agravarse.

Pero lo más sugestivo del caso, es 
que jamás se han podido concretar 
todos ésos montos multimillonarios 
de créditos en dólares que tan pro- 
metedoramente figuran en el pa
pel.

Por ejemplo: en 1965 se hizo un 
balance de lo recibido por el Uru
guay en el marco de la Alianza pa
ra el Progreso y resultó que, en el

Una nota

ÍW IAN TRIAS

papel, se habían obtenido 71 millo
nes de dólares, pero que sólo se ha
bía cobrado, efectivamente, el 20%.

Así lo demostró, en el Consejo N. 
de Gobierno, el entonces Consejero 
Alberto Heber. En la nómina del ac
tual Poder Ejecutivo se repiten al
gunos de esos préstamos viejos, que 
amarillean en los documentos sin 
poder hacerse efectivos; 30 millones 
del B ID  y  12 millones del Exlmbank.

No vaya a creerse que esto es un 
fenómeno exclusivamente uruguayo.

Es una de las razones por las cua
les ha fracasado, ruidosamente, la 
ALPRO, tal como lo han denunciado 
sus más entusiastas panegiristas la
tinoamericanos como juscelino Ku- 
bischek, el colombiano Alberto Lle
ras y  el Presidente chileno Eduardo 
Freí.

¿Por qué no se cobran los creai- 
tos acordados?

En general, porque los organismo» 
prestamistas interponen tales trabas, 
exigen tales condiciones, somete» 
los trámites a tantos vericuetos bu
rocráticos, que las solicitudes van y 
vienen por las oficinas sin que nun
ca lleguen a hacerse efectivas, son 
“créditos manuscritos”, pero no 
“créditos efectivos”.

LA CRISIS DEL DOLAR YLA  
RESTRICCION DE LA AYUDA 

NORTEAMERICANA

A tal punto es esto cierto, que 1 
montos reales de la tan P*~ 
gonada “ayuda” yanqui 8® 

realmente Insignificantes. ^
Los recursos insumidos en ia a* 

teñe la financiera conjunta del  ̂
oo Mundial y de la Agencia inwj* 
mericana para el Desarrollo
en los últimos años, sólo deterui»1' 
ron, por lo' menos teóricamente.ruu, p w  iu uieiurc
aumento dél 2.3% en el ingr*8® “ }-«aumento aei z.3% en e» ui**—r 
dio anual de cada habitante d * j .  

*e« atrasados, f  ero ol erec«M*j¡ 
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monto total de la ayuda prestada 
por las naciones Industrializadas no 
supera el 1% de su producción na
cional.

La ALPRO ofreció 2 mil millones 
anuales para Amérioa Latina. En la 
piáctlca se redujeron a 900 millones. 
Entre tanto, el continente meridio
nal abona por concepto de intereses, 
amortizaciones royalties, etc. de las 
inversiones extranjeras, 1.300 millo
nes y algo más es lo que pierde por 
imposición del deterioro en los tér
minos del intercambio. El saldo ne
gativo es superior a los 1.500 millo
nes de dólares.

¡En rigor, América Latina expor
ta capitales para la metrópoli 1

¿Cuál es la causa de que la tan 
publicitada asistencia financiera nor
teamericana resulte una farsa de 
marca mayor?

La respuesta es simple: la crisis 
del dólar, intimamente conectada al 
endémico déficit de la balanza de 
pagos de la Unión.

A partir de la tempestad moneta
ria de octubre de 1960, se empiezan - 
a aplicar las primeras medidas res
trictivas en los planes de ayuda y 
en la salida de capitales fuera de 
fronteras. Estas restricciones se agu
dizan en 1983 y hoy el Presidente 
Johnson ha anunciado un severo 
programa en ese sentido.

Veamos, en primer lugar, cual es 
el motivo de ese desbalance en la 
cuenta de pagos del Imperio.

Ua exportaciones yanquis supe-w  a las UpportaeleBts na unes i

mil millones de dólares anuales, se
gún el promedio de los últimos años.

Pero, según cifras del “World Al- 
manac”, las inversiones en el exte
rior (la inmensa mayoría en Europa 
y en el Canadá) correspondientes a 
1967, alcanzan los 10 mil millones y 
la asistencia financiera total los 9 
mil millones.

A ello hay que sumar los gastos mi
litares. A este respeoto dice un ca
ble publicado en “La Mañana” el 3 
de enero: "buena parte de los
70.000.000.000 a que asciende el pre
supuesto de defensa de los EE.UU. 
egresa al extranjero a través de la 
guerra de Vietnam y del costoso sis
tema de casi 40 alianzas militares y 
aproximadamente 200 bases en el 
exterior...’’.

El superávit de la balanza co
mercial y los beneficios (por todo 
concepto) de la inversión exterior, 
no alcanzan a equilibrar estos gas
tos colosales.

Por ese déficit en los pagos se ha 
ido escurriendo el oro de Fort Knox; 
de los 28 mil millones atesorados al 
terminar la segunda guerra mundial, 
hoy sólo restan 12.5 mil millones. 
Desde la devaluación de la libra el 
drenaje de oro se ha enloquecido y 
la Casa Blanca estima el déficit en 
la balanza de pagos, para 1967, én 
4 mil millones de dólares.

Como vemos, Estados Unidos está 
encerrado en una trágica e insolu
ble contradicción. Para mantener su

Sropperldad interna y el alto nivel 
• u w lW w  dp sus eorporaoione»

gigantescas, necesita mantener y usu
fructuar un gian Impeiio.

Peio para euo aebe.incurrir en gas
tos Siderales que debilitan, inexora
blemente, la dictadura ael dólar y, 
por enae, la arquitectura monetario- 
financiera ae ese Imperio. Es natu
ral que traten, por toaos los medios 
a su alcance, de imponer ese oes- 
baiance, ae escurrir esa sangría por 
donde gotea, incesantemente, el oio 
de Fort Knox y que va diluyendo 
progresivamente el respaldo metáli
co uai dó.ar.

De ahi las restricciones a la ayuda 
prestada a los paLes. subdesarroila- 
oos y a las inversiones en los mis
mos; la cadena se rpinpe, siempre, 
por el eslabón más dét>4. .

LOS PLANES DEL GOBIERNO 
URUGUAYO EN UN 

TEMBLADERAL

E N el mismo momento en que el 
equipo presidido por . .el doctor 
Charlone Imaginaba. frondosos 

programas de asistencia financiera 
extranjera, se precipitaba el proceso 
de restricciones que habría de cul
minar con el plan anunciado por el 
Presidente Jqhnson el primer día de 
1968.

1) En noviembre de 1967 el se
nador republicano Dlrksen, asistido 
por un» amplia mayoría, propuso un manojo de leyes proteccionistas que

implican drásticas limitaciones a las 
importaciones. De aprobarse disminui
rían las compras en América Latina 
en 1.200 millones de dólares. La Ca
sa Blanca amenazó con el veto y la 
discusión del plan se postergó para 
1968. El Comentario Internacional pu
blicado en “La Mañana” el 18 de 
diciembre, dice a este respecto: “La 
enmienda, de todos modos, resultará, 
quizá, peor que el soneto: la poster
gación del debate para el año electo
ral de 1968 hará más fácil la penetra
ción de ios grupos de presión sobre 
los fluidos partíaos políticos norte- 
ameiicanos.. . ”

21 itn uiCiembre de 1967, el Con
greso introdujo rebajas substanciales 
(las mas grandes hasta ahora) en el 
programa de ayuda propuesto por la 
Fresiuencia.

Be eliminaron los créditos adicio
nales prometidos en la Conferencia 
Cumbre de Punta uei Este, se leoa- 
jaron los 643 millones peuidos para 
la AID a 469, los créditos destinados 
a la cooperación técnica se reDaja- 
ron de 714.242.000 a 425.183.00j, e.c.

Un despacho de AP refeienie a la 
primera decisión ae la Cámara de 
Representantes expresaba: “Por vo
tación de 167 - 143 la Cámara aprobó 
una suma de 2.196 millones de dó
lares en compaiac.ón con los 3.226 
millones solicitados por el Presidente. 
Si el Senado siguiera la orientado-, 
de la Cámara, se consolidaría la re
baja más grande en la insania de 
20 años dél programa de ayuaa ex
terior” . -

Y  el Senado, efectivamente, sigu e 
j >s pasos de la Cámara baja.
'  3i El primero de enero, la Cas.» 
Blanca anunció un programa de ¿ 
puntos para contener el desbalance 
en los pagos.

a) Reducción obligatoria de mil 
millones en las inversiones ea 
el exterior.

b) Limitar el programa de pres
tamos al''extranjero adminis
trado por: el Consejo de Reser
va Federal en 500 millones ae 
dólares.

c) Reuucir la ayuda económica y 
militar al extranjero en otros 
500 millones.

d) Exhortar • a los ciudadanos
norteamericanos para que re
duzcan, en' otros 500 millones, 
sus gastos de viajes, tuiismo, 
etc. ••

e) Enviar misiones comerciales a 
diferentes países pata aumen
tar las exportaciones en 500 
millones. .. .

El mismo día¿ eÍ .BID prohibió a 
los países latinoamericanos usar sus 
créditos para adquisiciones en Fran
cia y  en otros 10 países.

Prácticamente, sólo se puede com
prar en Estados Unidos.

E N el contexto de este cuadro, 
dé'este clima critico de la eco
nomía imperialista, los fonam- 

bulescos planes uruguayos de asis
tencia financiera e inversiones extran
jeras se asemejan mucho a castillos 
en el aire.

Si en una circunstancia más pro-, 
pida, sólo se concretaron el 19% de 
los créditos obtenidos en el régimen 
de la ALFRO, ¿cuánto' podrá obte
nerse en la actual y grave coyuntu
ra? Todo hace suponer que de esta 
política oficial, que consiste en in
tercambiar la entrega de la. econo
mía y de la soberanía nacional por 
dólares; la entrega se consumará in
tegramente y los dólares llegarán 

llaga»** por cuentagotas,



Homenaje en la acción

G U A T E M A L A :
declaración del Movimiento 

Revolucionario 13 de Noviembre 
y las Fuerzas Armadas de 

Liberación Nacional

Lleva la firma de César Montes y Yon Sosa

■ A HABANA, Enero 16. (PL) 
—  "La caída de un gi

gante debe traer como reac
ción una respuesta gigantes
ca” , afirman el movimiento 
revolucionario 13 de noviem
bre (MR-13) y las Fuerzas 
Armadas Rebeldes (FAR ), de 
Guatemala, en un comunicado 
conjunto que emitieron en 
octubre último con motivo de 
la  muerte del Comandante 
Ernesto "Che” Guevara.

£3 documento, p u b l i c a d o  
anoche por el vespertino "Ju
ventud Rebelde”, está suscri
to por César Montes, Co
mandante en Jefe de las FAR, 
y Marco Antonio Yon Sosa, 
Comandante General del MR- 
13. M I

En una nota que encabeza 
el comunicado, el rotativo 
cubano señala que este do
cumento es el primero que en 
aproximadamente cuatro años, 
ambas organizaciones suscri
ben conjunta y públicamen
te luego de "diferencias que 
han existido en el pasado” , y 
de lo que se desprende que 
"las Fuerzas Revolucionarlas 
Guatemaltecas marchan por 
el camino de la unidad” .

A  continuación reproduc- 
mos el texto completo, del 
comunicado:

“Pocas veces nos ha gol
peado tan duramente una 
noticia, por el significado tan 
hondo que tiene para el Mo
vimiento Revolucionario como 
la que nos informaba que ha
bía muerto el Comandante 
Ernesto Guevara.

"Porque el "Che”  es para 
nosotros, los combatientes 
guatemaltecos, además de un 
aguerrido y experto Coman
dante guerrillero, el estratega 
y el constructor de la guerra 
revolucionaria latinoamerica
na. El audaz pensador mar- 
xista-leninista que abre nue
vos horizontes a la teoría 
después de haber o o n o c i d o  
directa y profundamente la 
compleja realidad de nuestro 
siglo. I S'KI

"Porque él con el ejemplo 
de su vida y su lucha por 
la Revolución Cubana y por 
la causa de todos los pueblos 
oprimidos, señala claramente 
el camino del triunfo: que 
el hombre nuevo debe forjar
se en la batalla diaria, en
carnizada, constante, contra 
el enemigo principal, el im
perialismo, y contra todo re-
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siduo del mundo viejo, del 
régimen de explotación que 
llevamos en nosotros.

"Que como revolucionarios 
t e n e m o s  la obligación de 
transformamos y  contribuir 
a la trasformación de nuestro 
pueblo, para que sea un pue
blo consciente de que en una 
revolución verdadera se debe 
dar todo sin esperar ninguna 
retribulción material, guiados 
sólo por la justa causa de lo
grar la plena libertad de los 
pueblos explotados de los tres 
continentes que forma el 
mundo del atraso y. del ham
bre. « 11

"Ahora bien. En este mo
mento doloroso, es un deber 
para 7 los revolucionarios y 
concretamente para los com
batientes guatemaltecos, ana
lizar esta pérdida en su exac
ta dimensión: la caída de un 
gigante debe traer como re
acción una respuesta gigan
tesca, un salto de calidad 
que nos haga merecedores de 
su nombre, que permanecerá 
imborrable en la historia de 
la revolución latinoamericana.

"La muerte del Comandan
te Guevara, asi lo compren
demos nosotros, es, además 
de una pérdida irreparable 
para el movimiento continen
tal, un i alerta!, un grito de 
guerra —como dijera él mis
mo—  que debe ser escuchado 
por todos aquellos que em
puñamos las armas y que es
tamos dispuestos a transfor
mar esos gritos de guerra en 
clarines de victoria.

"Un alerta que nos obliga a 
definir posiciones, a prescin
dir de toda ambigüedad, de to
da vacilación. Ese hecho irre
versible, asi como las imperio
sas necesidades de nuestros 
movimientos hacen ahora que 
todos los verdaderos revolu
cionarios no escatimemos es
fuerzos para encontrar las 
formas concretas de llevar a 
la práctica ese significado, y 
hacer que la lucha de nues
tros respectivos países alcan
ce dimensiones más recias y 
profundas, que sooaven y 
desmoronen realmente las 
bases del gran enemigo de 
la Humanidad: el imperialis
mo yanqui.

"En el curso de nuestra 
accidentada lucha armada, a 
pesar de los giros, divergen
cias, contradicciones, errores, 
cometidos, siempre hemos ad

mirado los pensamientos y 
los hechos del Comandante 
Guevara. Para los dos movi
mientos ha significado en 
última instancia, la fuerza de 
inspiración que ha confir
mado en nosotros —aún en 
los momentos de más confu
sión y duda—  la profunda 
convicción, en principios que 
consideramos fundamentales 
para el movimiento revolucio
nario.

“Que el deber insoslayable 
de todo revolucionarlo es lu
char con todas sus fuerzas y 
todas las armas a su alcance 
contra el imperialismo don
dequiera que se encuentre, 
dondequiera que extienda sus 
tentáculos rapaces, sedientos 
de oro y de sangre.

"Que la lucha armada es el 
único camino para lograr la 
libertad y la independencia 
definitiva de nuestro pueblo, 
y  que esa lucha armada de
be proseguir sin descanso, 
sean cuales fueren las cir
cunstancias, hasta que fructi
fique definitivamente.

“ Que esa lucha sólo puede 
ser efectiva en la medida en 
que, en forma de guerra de 
guerrillas, se enraice profun
damente en las masas y, sea 
el pueblo armado, el pueblo

como constructor y héroe de 
la revolución, quien desgaste, 
derrumbe y aniquile impla
cablemente al enemigo.

"Que es también necesario 
luchar contra las corrientes 
que desvirtúan la lucha re
volucionaria, que ti atan de 
desviarla, frenarla, retí asaría 
o mellar su filo, que buscan 
quitarle su verdadero y radi
cal sentido: el empleo de la 
violencia revolucionaria para 
responder y aplastar la vio
lencia reaccionaria y lograr 
por medio de ella la toma del 
poder por la mayoría del pue
blo trabajador.

"Que la superación de las 
d e bi 11 d a d e s, insuficiencias, 
errores y limitaciones, se con
vierta en un anhelo constan
te y este plasme en realidad 
la necesidad que sentimos de 
formular un ideario y nuevos 
métodos de trabajo que se 
ajusten a las numerosas y di
fíciles tareas que debemos 
resolver y cumplir exitosa
mente, por la responsabilidad 
que tenemos con nuestros 
pueblos, con nuestros márti
res, con las generaciones fu
turas, con el hombre del siglo 
XX I, al que contribuiremos 
con las más altas virtudes y 
aspiraciones de las masas for

jadas en la fragua de la gue
rra i evoluciona! ía anumpe- 
nalista.

“Que la concepción de núes 
tra güeña prolongada ueoe 
llegar a ser continental, aes- 
tiUvenao ios limites fronte
rizos, ios parceiamientos ar
bitrarios que han impuesto 
los intereses de las clases no
minantes, a fin  de perpetuar 
su poder y su opresión.

"Que la concepción ae nues- 
nacionalismo proletario es 
uno de los deberes esencia
les del revolucionario, asi co
mo una necesidau ae ia íe- 
voluc.ón, sin la cual ésta 
pierde su fuerza impulsora.

"Que es un aeber para to
dos y cada uno ae los revo
lucionarios la soliaaiidad mi
litante con todos los pueblos 
del mundo, principalmente 
con aquellos que están sumi
dos en la miseria, padecen 
la injustica, la rapiña, el cri
men, la crueldad y el terror 
que imponen las clases ex
plotadoras, el colonialismo y 
el neocoloñlaíismo, los ver
dugos de la Humanidad: los 
fascistas yanquis.

Estos aspectos presentes en 
nosotros constantemente por 
inspiración del pensamiento 
y de la acción del Comandan
te Ernesto Guevara, han he
cho, a pesar de las diferen
cias que han existido en el 
pasado y los ghos que los 
acontecimientos han tomado 
en Guatemala, que nos man
tengamos apegados a la lu
cha, han motivado que el 
movimiento MR-13 y FAR, se 
identifiquen cada vez más y 
nos hacen ver claramente, la 
necesidad de dar a esta iden
tificación y al desarrollo de 
la guerra revolucionaria en 
Guatemala, una base más 
firme y concreta.

''Nuestro saludo y nuestro 
duelo no pueden ser, por lo 
tanto, sino el saludo que el 
“Che”  dejara a todos los re
volucionarlos del m u n d o :  
¡hasta la victoria siempre!

“Esperamos no defraudar 
nunca la confianza que puso 
en nosotros, en nuestro pue
blo, que fu e, también para él 
una etapa de su vida y de su 
lucha, de combatiente conti
nental, de héroe de América.

"A  vencer o morir por Gua
temala” . :

"Obreros, campesinos, estu
diantes, armaos”.

............ -izquierda

•  ¿Por qué el imperialismo abando
na el "dividir para reinar”  por el 
integracionismo?

•  ¿Está muerta la geopolítica fas
cista o revive en la geopolítica 
yanqui?

•  ¿Por qué Brasil e9 el "satélite ma
yor”  del Imperio?

•  ¿Qué significa su rivalidad con la 
Argentina?

•  ¿Cuál es el destino del Uruguay; 
bisagra de la integración o Estado 
Tapón perenne?

•  ¿Es posible una estrategia revolu
cionaria continental?

LAS RESPUESTAS EN:

"Imperialismo y geopolítica 
en América Latina”

De VIVIAN TRIAS
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La democracia 
del cliente

El interés de la burguesía 
está por encima de la 
validez real de las instituciones

l a  democracia es un régimen de convivencia social
y política que posee, indudablemente, la calidad 

y la función de un instrumento, de un medio.
Consagrando la igualdad) jurídica entre los hom

bres, amparando una serie de derechos fundamentales, 
garantizando el ejercicio de los mismos, busca crear el 
clima adecuado para que el hombre logre realizar más 
fácilmente sus fines esenciales.

Fines, objetivos, que se refieren — desde siempre—  
a la satisfacción decorosa de las necesidades primarias 
de la vida, a la afirmación creciente de la condición 
humana merced a un eficaz cuidado de la salud y al 
acceso libérrimo a la cultura.

En suma, a la realización plena de lo que Femán- 
do de los Ríos definió, tan acertadamente, como el 
“hombre posible”.

Dicho régimen puede asentarse sobre diferentes es
tructuras económicas y puede funcionar en el marco 
de distintas correlaciones en la dialéctica de las clases 
sociales. Es así como, históricamente, se registra una 
democracia capitalista y una democracia socialista.

A  esta altura de los tiempos, ya no cabe ninguna 
duda de que las contradicciones, insanables del capita
lismo — en su fase de crisis general—  tienden a sepul
tar o a tergiversar los rasgos inalienables del sistema 
democrático.

L o  que ocurre en América Latina es evidentemente 
aleccionador.

E l subdesarrollo y la dependencia colonial son ci
mientos progresivamente inconciliables con la pervi 
vencia de las instituciones democráticas. La razón es 
sencilla.

E l pauperismo, la humillación, la opresión que el 
subdesarrollo y el colonialismo implican, promueven 
la rebeldía incontenible de las masas y los cauces de
mocráticos — si funcionan correctamente—  se convier
ten en las brechas por las cuales aquéllas han de des
truir — a la corta o a la larga—  al statu quo oligarco • 
imperialista.

En la democracia capitalista — y con mucha más 
razón, en la “democracia” de las colonias y semicolo- 
nias—  el interés de la burguesía está por encima de la 
validez real de las instituciones. Lo  que demuestra, por 
supuesto, que éstas son, esencialmente, un medio.

Por ende, cuando el mecanismo institucional ame
naza sus intereses de clase, se traba o se liquida el 
mecanismo institucional.

Las pruebas abundan.
El régimen de Jango Goulart en Brasil pone en 

práctica un tímido programa de reformas estructurales 
que atentan contra ciertos extremos del sistema im
perante y la respuesta es el “gorilazo” de abril de 196i.

Antes, la clara victoria electoral del peronismo en 
la Argentina suscita la intervención castrense para anu
lar las consecuencias de aquel limpio pronunciamiento 
popular. Pero, tal vez, de más elocuencia sea lo que 
acaece con los regímenes democráticos aún vigentes en 
el continente.

Viven constantemente amenazados por el golplsmo

gorila — ante cada crisis los rumores y las conjuras de 
cuartel se enseñorean de la calle—  en mayor o menor 
grado (según sea la influencia del sector gorila de las 
respectivas Fuerzas y el interés del Imperio en pro
moverlos.).

Estados Unidos ha montado todo un aparato edu
cativo, en diferentes escuelas de adiestramiento, donde 
se instruye a la oficialidad aquiescente para asumir 
su papel de equipo de recambio cuando la3 institucio
nes democráticas ya no sean garantía suficiente para 
el privilegio oligarco - imperialista en tal o cual país.

De lo que surge un equilibrio inestable y quebra
dizo en la vida política de dichas naciones, fundado en 
un singular y tácito compromiso: no utilizar los me? 
canismos insttiucionales para lesionar las estructuras 
del subdesarrollo y del coloniaje. O sea, el Parlamento 
puede funcionar libremente, mientras no sancione una 
ley de verdadera reforma agraria, o no nacionalice los 
monopolios extranjeros, etc.

Los dirigentes de los partidos democrático - burgue
ses se han avenido a tal compromiso. Con lo cual de
muestran la caducidad definitiva de la llamada “bur
guesía nacional” para cumplir las tareas de la libera
ción nacional.

Este tipo de democracia compromisaria, en que 
sus carriles funcionales están controlados y  obturar 
dos por las clases dominantes, es una caricatura de 
democracia; posee la máscara pero no el rostro de la 
democracia. Puestro .que ya no es un instrumento apto 
para la realización del “hombre posible”.

Su más lúcido teórico, como no podía ser de otra 
manera, es un norteamericano; el ex Subsecretario para 
Asuntos Latinoamericanos, Mr. Thomas Mann.

Fue él quien desarrolló el concepto de la “demo
cracia dirigida”, como el sistema óptimo para los inte
reses del imperialismo al sur del Río de Bravo.

De modo que, así como Krumah ha designado a 
la soberanea de un país dependiente como la “sobera
nía del cliente”, bien podemos llamar a este tipo de 
democracia “de uso latinoamericano”, la “democracia 
del cliente”.

Puesto que su pervivencia depende de la voluntad 
de la metrópoli qu? adquiere las materias primas, que 
son la esencia de la, vida económica en las sociedades 
monocultoras, o concede el crédito condicionado que 
suministra oxígeno indispensable al sostenimiento de 
la oligarquía nativa.

Por este camino, la defensa de esta especie con
creta de la “democracia del cliente”, se confunde con 
la defensa del latifundio y del capital extranjero.

V  todo el que pretenda eliminar la rémora del lati
fundio y liberarse de la explotación de los monopolios 
foráneos, se convierte en “enemigo de la democracia”.

En conclusión: sólo con profundos cambios en las 
enfermas estructuras económicas de nuestras patrias 
y sólo mediante el rescate definitivo de nuestras sobe
ranías nacionales, lograremos restituir a la democracia 
su verdadero sentido.

UquUrd*



Esta sección recogerá to
dos los textos publicados 
por Ernesto Guevara, e in
cluirá comentarios e i n- 
terpretaciones dél Héroe de 
América. El documento qut 
que se publica hoy fue ti
tulado, por el propio “Che”, 
"Ideología de la Revolución 
Cubana”.

^ N T E S  del desembarco de
“Granma”, teníamos con-] 

fianza ciega en una rápida' 
explosión popular, entusiasmo' 
y  fe en poder liquidar el po
derío batístiano por un rápi
do alzamiento combinado con 
huelgas revolucionarias es
pontáneas y la subsiguiente 
caída del dictador.

El movimiento era el here
dero directo del Partido Or
todoxo y  su lema central: 
“Vergüenza contra dinero” . 
Es decir, la honradez admi
nistrativa como idea princi
pal del nuevo gobierno cu
bano.

Sin embargo, Fidel Castro 
había anotado en "La Histo
ria me absolverá” , las bases 
que han sido casi integramen
te cumplidas por la Revolu- 
o.’ón, pero que han sido tam
bién superadas por ésta, yen
do hacia una mayór profun- 
dización en el terreno políti
co, nacional e internacional.

Después del desembarco vie
ne la derrota, la destrucción 
casi total de las fuerzas, sú 
reagrupamiento e integración 
como guerrilla. Va el pequeño 
número de supervivientes y, 
además, sobrevivientes con 
ánimo de lucha, se caracteri
za por comprender la false
dad del esquema imaginado 
en cuanto a los brotes espon
táneos de toda la Isla, y por 
el entendimiento de que la 
lucha tendrá que ser larga y 
deberá contar con una gran 
participación campesina. Aquí 
se inician también los prime
ros ingresos de los campesi
nos en la guerrilla y se libran 
dos encuentros, de poca mon
ta en cuanto al número de 
combatientes, pero de gran 
importancia psicológica debi
do a que borró la suceptlbili- 
dad del grupo central de es
ta guerrilla, constituido por 
elementos provenientes de la 
dudad, contra los campesinos.

Estos a su vez, desconfiaban 
del grupo y, sobre todo, te
mían las bárbaras represalias 
del gobierno. Se demostraron

ideología
de la revolución 
cubana

n esta etapa dos cosas, am
ias muy importantes para los 
actores interrelacionados: a 
os campesinos, que las hosti

lidades del ejército y toda,la 
persecución no serian sufi
cientes para acabar con sus 
casas, sus cosechas y sus fa 
miliares, por lo que era uña 
[buena solución refugiarse en 
e l seno de aquella donde es
taban a cubierto sus vidas; a 
|su vez, aprendieron los gue
rrilleros la necesidad cada vez 
[más grande de ganarse a las 
‘masas campesinas, para lo 
¡cual, obviamente, había que 
ofrecerles algo que ellos an
siaran con todas sus fuerzas; 
y no hay nada que un cam
pesino quiera más que la 
tierra.

Prosigue luego una etapa 
nómada en la cual el Ejérci
to Rebelde va conquistando 
zonas de influencia. No pue
de todavía permanecer mucho 
tiempo en ellas pero el ejér
cito enemigo tampoco logra 
hacerlo y apenas puede in
ternarse. En diversos comba
tes se va estableciendo una 
especie de frente no bien de
limitado entre las dos partes.

El 28 de mayo de 1957 se 
marca un hito, al atacar en 
el Uvero a una guarnición 
bien armada, bastante bien 
atrincherada y con posibilida
des de recibir refuerzos rápi
damente; al lado del mar y 
con aeropuerto. La victoria de

las fuerzas rebeldes en este 
combate, uno de los más san
grientos llevados a cabo, ya 
que quedó un treinta por 
ciento de las fuerzas que en
traron en combate fuera de 
él, muertas o heridas, hizo 
cambiar totalmente el pano
rama; ya habla un territorio 
en el cual el Ejército Rebelde 
campeaba por sus respetos, 
de aonae no se filtraba hacia 
el enemigo las noticias de ese 
ejército y de donde podia, en 
rápidos golpes de mano, des
cender a los llanos y  atacar 
puestos del adversario.

Poco después, se produce ya 
la primera segregación y se 
establecen dos columnas com
batientes. La segunda lleva, 
por razones de enmascara
miento bastante infantiles, e l' 
nombre de la 4* columna. In 
mediatamente dan muestras 
de actividad las dos y, el 26 
de Julio, se ataca a Estrada 
Palma y, cinco dias después a 
Bueycito, a irnos treinta ki
lómetros de .este lugar. Ya  las 
manifestaciones son más im
portantes, se espera a pie fir 
me a los represores, se les de
tiene en varias tentativas de 
subir a la Sierra y se estable
cen frentes de lucha con am
plias £onas de tierra de na
die, vulneradas por incursio
nes punitivas de los dos ban
dos pero manteniéndose apro
ximadamente los m i s m o s  
frentes. Sin embargo, la gue
rrilla va engrosando sus fuer
zas con el sustancial aporte 
de los -campesinos de la zona 
y de algunos miembros del 
Movimiento en las ciudades, 
haciéndose más combativa,

aumentando su espíritu de lu
cha. Parten en febrero del 
año 58, después de soportar 
algunas ofensivas que son re
chazadas, las Columnas de A l- 
meiaa, la 3, a ocupar su lar
ga cerca de Santiago y la de 
Kaúl Castro, que recibe el nú
mero 6 y el nombie de nues
tro héroe Frank País, muerto 
pocos meses antes. Raúl reali
za la hazaña de cruzar la Ca
rretera Central los primeros 
dias de marzo de ese año, in
ternándose en las lom<*S de 
Mayarí y creando el I I  Fren
te. Oriental Frank País.

Los éxitos crecientes de 
nuestras fuerzas rebeldes se 
iban filtrando a través de la 
censura y el pueblo iba rápi
damente alcanzando el clímax 
de su actividad revoluciona
ria. Fue en ese momento que 
se planteó, desde La Habana, 
la  lucha en todo el territorio 
nacional mediante una huel
ga general revolucionaria que 
debía destruir la fuerza del 
enemigo, atacándola simultá
neamente en todos los puntos.

La función del Ejército Re
belde seria en este caso, la 
de un catalizador o, quizás, 
la de una “ espina irritativa”  
para desencadenar el movi
miento. En esos días nuestras 
guerrillas aumentaron su ac
tividad y empezó a crear su 
leyenda heroica Camilo Cien- 
fuegos, luchando, por prime
ra vez en los llanos orienta
les, con un sentido organiza
tivo y respondiendo a una di
rección central.

La huelga revolucionaria, 
sin embargo, no-estaba plan
teada adecuadamente, pues

La historia pertenece al Che
£ L  sacerdote argentino Hernán Benítez 

declaraba en Buenos Aires:
— La historia del futuro le pertenece 

por entero al Che. Los dos tercios de la 
Humanidad oprimida se han estremecido 
con su muerte; el otro tercio, en el secre
to de su alma, no ignora que la historia 
del futuro, si caminamos hacia un mundo 
mejor, le pertenece al Che por entero.

— U n  día nada lejano, el Tercer Mundo 
victorioso incluirá su nombre en el marti
rologio de los héroes. H a muerto con la 
característica de los héroes de leyenda, 
quienes en la conciencia popular no mue- 
ren. ________

En la prensa mexicana se ocupaban dia
riamente de la desaparición del guerrille
ro de guerrilleros. "L a  Prensa”, "E l N a 

cional”, “Exceteior” hacían tema obligado 
el tratamiento <íe su personalidad.

El periódico “E l D ía”, que desde el pri
mer momento se hacía eco de las trágicas 
circunstancias que habían rodeado la muer
te del gran revolucionario, comentaba ba
jo el título de "U n  hombre en armonía 
con su destino, dimensión de héroe y mar
tirio de apóstol”.

— Dondequiera que en Nuestra América 
sectores populares resulten victimas de 
sus oligarquías con el imperialismo, el 
Che Guevara tomará el fusil, armará una 
guerrilla, proclamíará una desesperada, en
trañable, vital esperanza. Ahora el Che 
estará en todas partes al mismo tiempo, 
pero en una sola trinchera, la que está 
frente a los intereses egoístas, a las debili
dades, a los apetitos voraces.

desconocía la importancia de 
la unidad obrera y no se bus
có el que los trabajadores, en 
el ejercicio mismo ae su acti
vidad revolucionaria, eligie
ran el momento preciso. Se 
pretendió dar un golpe d e . 
mano clandestino, llamando a 
la huelga desde una radio, ig
norando que el secreto del día 
y la hora se había filtrado a 
los esbirros, pero no al pueblo.

El movimiento huelguístico 
fracasó, sienuo asesinado in- 
misericoraemente un buen y 
selecto número de patriotas 
revolucionarios.

Como dato curioso que debe 
anotarse alguna vez en la his
toria de esta Revolución, «du
las Duoois, el correveidile de 
los monopolios norteamerica
nos, conocía de antemano el 
día en que se desencadenaría 
la huelga.

En este momento se produ
ce uno de los cambios cuali
tativos más importantes en el 
desarrollo de la guerra al ad
quirirse la certidumbre de que 
ei iriunfo se lograría sola
mente por el aumento paula
tino de las fuerzas guerrille
ras, hasta derrotar al ejérci
to enemigo en batallas cam
pales.

Va entonces se han esta
blecido amplias relaciones con 
el campesinado; el Ejército 
Rebelde ha dictado sus códi
gos penales y civiles, imparte 
justicia, reparte alimentos y 
cobra impuestoá en las zonas 
administrativas. Las zonas 
aledfñas reciben la influencia 
del Ejército Rebelde, pero se 
preparan grandes ofensivas 
que, en dos meses de lucha, 
arrojan un saldo de mil ba
jas para el ejército invasor, 
totalmente _ desmoralizado y 
un aumentó en seiscientas ar
mas de nuestra capacidad 
combatiente. ,

Está demostrando ya que ei 
Ejército no puede derrotar
nos; definitivamente, no hay 
fuerza en Cuba capaz de na
cer doblegar los picachos ae 
la Sierra Maestra y todas ias 
lomas «e l Segundo Frente 
Oriental Frank País; los ca
minos se tornan intransita
bles en Oriente para las tro
pas de la tiranía.

Derrotada la ofensiva, s 
encarga a Camilo Cienfueg , 
con la Columna N9 2, y a* a“” 
tor de estas lineas, con i 
Columna N<? 8 ' “Cho R®d°n 
do”, el cruzar la provincia a 
Camagüey, establecerse 
Las Villas, cortar las comuni 
endones del enemigo. Camüo 
debía luego seguir la hazaña 
del héroe cuyo nombrc lieva 
su columna, "Antonio Maceo , 
la invasión total de Oriente 
Occidente. ste

La guerra muestra en
(Pasa a la página lo )-
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LEY
480

¿A QUIEN BENEFICIA?
g L  «Uarfo “ACCION* infor

ma que dos altos funcio
narios fiel Ministerio de p a 
nadería y Agrleuitíiri»» el tóg. 
Julio E. de Irtubey y el Dr. 
Alfredo Terra, viajarán a Es
tados Unidos para ajustar los 
detalles de la Importa cióiT tc5 
trigo, maíz y sorgos al ampa
ro de la Ley 480 de Exeden- 
tes Agrícolas.

a) Para lóés; 200, mil to
neladas métricas de trigo pOr 
valor de 12.490.000 de dó
lares.

b) Para el mismo año (pe
ro referido al período fiscal 
norteamericano): 100 mil to
neladas médicas de maíz y/o 
sorgos graníferos por valor de
4.840.000 dólares.

c) transporte marítimo (en 
barcos de bandera yanqui, 
pbr süpliesto): 1.950.000 dó
lares. Total de la operación:
12.280.000 dólarés.

Lo que no s'gniflca, como 
la experiencia lo abona una y 
otra vez. un verdadero bene- 
flc 'o para el Uruguay.

Puede ser una solución in
mediata para determinada 
carencia circunstancial, pero 
al precio de hipotecar condi- 
c l o n a m i e n t o  indispensa
bles para un real desarrollo 
nacional.

Por ejemplo, el trigo nor
teamericano —tal como se ha 
denunciado en el Senado— 
costará $ 1.500 los 100 kños. 
Mientras al oroductor urugua
yo el gobierno, en una época 
de notoria escasez, le ha f i
jado un precio de $ 1.000.

¿No redundará ello en un 
retroceso importante en la 
producción triguera nacio
nal?

Es lo que ha ocurrido en to
dos los países que se han en
golosinado con los frutos in
mediatos de la Ley 480.

Que, por otra parte, regula 
excedentes agrícolas obtenidos 
con precios “sostén”  y una 
política de subsidios que, jus
tamente el Fondo Monetario 
Internacional nos prohíbe a 
nosotros.

La exportación de dichos 
excedentes es esencial para 
mantener el ritmo de la eco
nomía estadounidense y aho
ra con mucha más r a z ó n ,  
por cuanto aquellas ayudan
__directa e indirectamente— a
aliviar el riesgoso déficit en 
la balanza de pagos.

Lloviendo sobre mojado, no
ticias procedentes de la Union 
dicen que el Departamento 
de Agricultura est'ma que los 
excedentes trigueros de 19?7 
serán un 10% mayor que lo 
previsto. Y  ello se debe a que 
las exportaciones no han al
canzado el nivel que se espe
raba, registrándose entre las 
cifras efectivas y las estima
das una diferencia de 25 mi
llones de bushels.

De modo oue las importa
ciones concertada^ por el go
bierno uruguayo en el marco 
de la Ley 480. constituyen, 
más oue cu°lou'er otra cosa, 
un triunfo de la política nor
teamericana encaminada a 
incrementar sus e^roortaciones 
de exced°ntes agrícolas y es
pecialmente trigueros.

El Decreto 
sobre el abasto y 
la exportación

Escribe GUILLERM O BERNHARD

MENCIONAMOS en el número anterior algilhól aspectos po- 
,T I sitiWs, que los tiene e importantes, el decretó ¿él 21 de 

novifembre áe i0S7. Es «inveniente realizar algunas préalajones 
fundametitalés. i

El decreto no soluciona ñüéstró problema de la carne, ni 
traza una política de carnes, ni contempla adecuadamente los 
intereses de la producción, de la industria, dél consumo, según 
parece haber sido su intención, tal cual se desprende de lo 
expresado en el primer considerando del mismo.

☆  No puede pensarse en una polí
tica de carnes si no se cuenta 

con un pilar fundamental: el Frigo
rífico Nacional, servicio que no se 
mueve por el espíritu de lucro, como 
sus competidores.

•fr La reducción de su actividad por 
dificultades financieras, signifi

caría un retorno al caos y la incen- 
tivación del mercado negro.

JÜ* El decreto que regula la política 
de carnes regirá hasta el 19 de 

abril de 1968, fecha de finalización 
de la temporada turística.

tjc ¿La política que sobrevendrá im
plicará el cese del monopolio del 

abasto por el Frigorífico Nacional?

•¡tr Un artículo del decreto que im
plica un peligro inminente para 

el- Frigorífico Nacional.

•fc ¿Cuándo se fijarán las normas de 
la política de carnes? ¿Otra vez 

se trazará una línea sobre el filo 
de los plazos?

Si bien ha logrado, con éxito hasta la fecha, darle un golpe 
de muerte al mercado negro y normalizar el abastecimiento 
de la población capitalina, presenta serios riesgos y peligros 
para el Frigorífico Nacional. Y  esto debe advertirse y solu- 
eioriarse a tiempo. Es, forzosamente el quid en nuestro comer
cio de carnés, el eje obligado, sobre el que debe constituirse 
una política de ¿arries.

Imposible concebir una po
lítica de carnes sin contar 
como pilar fundamental de 
la misma al Frigorífico Na
cional. Por razones obvias, y 
conocidas, sin perjuicio de lo 
o u r< 1 corresponde subrayar 
las siglientes:
—es un gran establecimiento 

industrial, el más grande y 
completo del país, con ins
talaciones para el aprove
chamiento integral de la res, 
y con una extensa gama de 
industria anexa, conservas 
de carnes y conservas va
rias, frutas y legumbres, ja
bonería. elaboración de ma
teria prima para laborato
rios, etc. Dispone, además, 
de Casablanca, importante 
nlanta industrial ubicada en 
Paysandú. y de más de una 
veintena de locales de venta, 
insustituibles entes testigos 
en defensa del consumidor 
capitalino;

_ e s  nacional y semiestatal;
—no actúa movido por fines 

de lucro, como todos sus 
competidores;

—ocupa a más de 4.000 tra
bajadores;

—tiene técnicos eficientes y 
de gran experiencia en to
das sus ramas;

__asesora con lealtad al go
bierno, en costos, precios 
de v e n t a  internacionales, 
mercados, etc.;

—defiende al país; al produc
tor. al consumidor, al tra
bajador, a la economía na
cional. a las arcas fiscales, 
a. los institutos de Previsión 
Social, etc.

secuencias para la nación.
Y  ese decreto deja muy solo 

al Frigorífico Nacional, y ha
ce pender sobre él la espada 
de Dam ocles.

El decreto parece regir sólo 
hasta el 1’  de abril de 1968, 
fecha de finalteación del pe
ríodo normal de la tempora
da turística. Así lo declara 
en el tercer considerando y 
enuncia oue. con posteriori
dad, el. régimen a fijar para 
el consumo de carnes vacu
nas sérá más restrictivo a fin 
de asegurar mayores volúme
nes exportabes.

A 'pesar de ello, y en con
traposición, el decreto del 9 de 
enero de 196« aumenta de 
12.800 a 15.895 reses vacu
nas. el volumen de faena se
manal para todo el País, y 
elimina la veda de faena y 
venta de carne vacuna los 
din« viernes y sábados.

Se trata de buscarle solu
ción a la abundancia circuns
tancial, de haciendas, a las 
consecuencias de la sequía, 
oue impone acelerar los arri
bos de ganados a Tablada, y 
la falta casi total de merca
dos para exportar.

guiendo con los comenta- 
del decreto 770, interesa 

acar que en su artículo 4? 
one oue el Frigorífico Na- 
al y las Intendencias M u- 
pales podrán acordar con 

frigoríficos particulares 
faenan para la expórta
la compra de menuden- 

* vacunas con destino al 
5to de la población; no 

si de Montevideo sola-

Razones más oue suficien
tes para defenderlo y  apun
talarlo.

Además, su desaparición, o 
la reducción de su actividad 
por dificultades financieras, 
slgnifioa entrar, de inmediato, 
otra vez, en el caos a que 
puso fin el decreto 770. a tra
vés de la incentivación del 
mercado negro y de la pro
liferación d e l  mataderismo, 

Icón  todas sus nefastas con

Y  aquí viene la peligrosa 
espada de Damocles, la real 
amenaza al Frigonal. El mis
mo artículo c u a r t o  dispone 
que ..."en  el caso que sobre
vengan circunstancias que lo 
justifiquen, relacionadas con 
la conveniencia de la expor
tación o del consumo, el M i
nisterio de Industrias y Co
mercio. podrá autorizar que 
se destinen, además, al abas
to, cuartos delanteros proce

dentes de los frigoríficos ex
portadores, que no estén com
prometidos en n e g o c i o s  de 
carnes”.

Lleven, aquí, las interrogan
tes:

?) ¿cuáles pueden ser “las 
instancias que lo justifi- 
en”?;
?) ¿quién las determina, 
¡n base a qué elementos?; 
?> ¿qué conveniencias pri- 
rán; las del consumo o las 
exportación?;

9) el Ministerio de In- 
¡tria y Comercio podrá áu- 
ízq x q u c sg destinen &1 
isto cuartos delanteros fae- 
ios por los frigoríficos par- 
llares, ¿y la  ley de mono- 
io de la faena del abasto 
■ el Frigonal?;
9) ¿esos cuartos delante- 

van para el abasto de 
ntevideo, o de todo el país 
¡sto^no es nada más* nl 
ia menos, oue la narticipa- 
n de los frigoríficos par
alares en el abasto, que ha 
o la razón fundamental 
su lucha de toda la vida, 
máxima y más preciada
ación. ,
presenta, com odolorosa 
•apartida, la  liquidación 
Frigorífico Nacional, i  
si. fatalmente, porque en 
edida en oue intervengan 
i frigoríficos en el abas
te ie resta posibilidades 
aena al Frigonal. deter- 
mdo desocupación y  mi

nara sus trabajadores, 
distribución de sus gas- 

ilos e indirectos sobre un 
nen menor de faena, por

P Porque, demás está decirlo, 
ese gran establecimiento in
dustrial oüe es el Frigorífico 
Nacional está montado, en su 
dimensión económica, indus
trial y laboral, para un gran 
volumen de faena, para hacer 
__como lo logró tantos v tan
tos años—  70 mil y 80 mil 
toneladas de abasto anual.

Y  sus costos se calculan so
bre ese volumen de trabajo.

Cuando merma, como suce
dió en lo» últimos años, en 
los oue sólo entregó 40 mil 
toneladas, sus costos crecen, 
aumentan sus pérdidas, y es

el mismo Estado y, a la pos
tre, el consumidor, quienes 
pagan las consecuencias.

Y  en la medida en que se 
incremente la actividad del 
frigorífico particular —  mu
chos de ellos de capitales ex
tranjeros, como lo demostró 
el reciente remitido de EFCSA 
— movidos todos por exclu
sivos fines de lucro, parali
zará su actividad el Frigonal 
y será el país y  la economía 
nacional quienes pagarán los 
platos rotos.

Como puede apreciarse, el 
precio es demasiado alto.

Y  el peligro inminente, se
gún se desprende de la letra 
del artículo 49.

Se impone por lo tanto, de 
Inmediato, preveer —gobernar 
es preveer— lo que puede ocu
rrir en un futuro próximo. 
Requiere ello completar el de
creto 770 con medidas de or
denamiento y planificación 
de nuestro comercio de car
nes, apuntalando económica y 
financieramente al Frigorífi
co Nacional para que pueda 
cumplir, en beneficio del país, 
con los altos fines que deter
minaron, en el año 1928, su 
creación.

Repetimos: sin un Frigorí
fico Nacional fuerte y bien 
plantado, no puede hablarse 
de política de carnes. Todo 
lo que no se haga en ese sen 
tido, será contraproducente y 
resultará peligroso y  dema
siado caro para todos.

El mataderismo, está quieto 
ahora, pero en acecho; sabe 
que el l 9 de abril está próxi
mo. La industria privada de 
la carne —la de capital na
cional y  la de capital extran
jero—, está también a la es
pera. Sabe, mejor que nadie, 
oue a rio revuelto, ganancia 
de pescadores.

Ese artículo cuarto les per
mite abrigar buenas esperan
zas.

El gobierno debe, cuanto 
antes, fijar las normas de 
nuestra política de carnes, 
oue ponga en su justo lugar 
y medida esas expectativas y 
aspiraciones.

Y. por encima de todo, co
mo lo dijo Artigas, el interés 
general debe primar sobre el 
interés particular.

iz q u ie rd a
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PARAGUAY:
Diez años de  
Fondo Monetario

(Viene de la ]página 4). 
Años

Indice 1946 1948
Costo de vida 150 272
Salario .......
Porcentaje del 

costo no cu
bierto p. sa-

90 135

laxio ----- 40 51

“Las cifras precedentes — 
e x p r e s a  a continuación el 
mencionado manifiesto—  des
corren el telón del drama en 
que viven los hogares de los 
trabajadores de la Capital. 
Las familias campesinas es
tán aún mucho peor... Lo 
que en palabras claras y jus
tas significa que se están sa
crificando las bases biológicas 
de la nación.”

El 25 de agosto de 1958, la 
Confederación Paraguaya de 
Trabajadores, aun siendo de 
subido tinte amarillo, realiza 
un paro por mejoras de sa
larios. ante la insostenible si
tuación económica de la clase 
obrera. La respuesta del Go
bierno fue inmediata y  bru
tal. Acciones combinadas del 
Ejército y la Policía, se dedi
caron a la caza y tortura de 
centenares de obreros. Encar
celamientos. destierros y  des
pidos masivos de obreros fue 
la respuesta de la política fon- 
domonetarista. En mayo de 
1959. un movimiento estudian
til de protesta por la excesiva 
suba de las pasajes, sufre una 
de las más violentas repre
siones. con centenares de es
tudiantes contusos en plena 
plaza nública. Los estudiantes 
detenidos en esta refriega 
son sometidos a apaleamien
tos colectivos de “ escarmien
to” . Una tímida protesta de 
la Cámara de Representantes 
—uninartidaria y oficialista—  
dos de cuyos miembros que

Años Años
1950 1953 1955 1957
656 2.456 4.890 6.648
245 992 1.683 2.524

62 60 66 62

habían asistido al mitin estu
diantil, como “observadores” , 
según sus propias declaracio
nes, habían sido igualmente 
apaleados, provocó el inme
diato Decreto de disolución de 
la Cámara. La Confederación 
Paraguaya de Trabajadores es 
“ intervenida", pese a ser he
chura de la ORIT. Las an
gustias sociales y  económicas 
agudizadas por la aplicación 
de las imposiciones del FMI, 
habían rebasado las posib'li- 
dades de control de la pres’ón 
de las masas. En el campo 
y en zonas de brotes guerri
lleros la represión arrasa con 
t o d o ,  cometiendo asesinatos 
masivos de campesinos y  ca
dáveres horriblemente muti
lados son devueltos a las cos
tas por las correntadas de los 
ríos Paraguay y Paraná. Las 
cámaras de torturas de la Po
licía de Asunción funcionan 
día y noche Los vecinos v i
ven aterrorizados por los gri
tos y quejidos de los tortu
rados.

LA DESINDUSTRIALIZACION

La ino'n'ente industria na
cional sufre «n  rudo goloe. 
El nropto Ministro de Ha
cienda G e n e r a ]  Barrientes, 
reconoce, en 1°61. que en los 
ú1 timos seis años se fundie
ron dos mU centros indus
tríelos medaños v  nermoftes. 
de los dos mil setecientos aue 
existían a la  fecha, de la

adopción del F.M.L La Fe
deración Paraguaya de In 
dustria y Comercio ‘Teprinco” 
reconooe que los inversores 
extranjeros perciben'dividen
dos de tres dólares por cada 
dólar invertido. La deuda ex
terna se decuplica. La insti
tución filantrópica norteame
ricana Caritas provee ciento 
cincuenta mil raciones dia
rias y se complica en los ne
gociados de Stroessner con es
tas limoénas, que en gran 
proporción s o n  vendidas al 
público más solvente en pro
vecho de los jerarcas oficia
listas.

La explotación ganadera y 
forestal pasan directamente a 
manos de consorcios yanquis 
o de las filiales de éstos pro
cedentes de Alemania Occi
dental, Japón, España y oíros. 
La riqueza petrolera y  otros 
rubros mineros, no explota
dos, pero suficientemente ca
teados pertenecen ya hasta el 
-tño dos mil a los consorcios 
tañerle listes.

Un folleto editado por el 
Ministerio de Industria y  Co
mercio — 1966—  anuncia el 
remate del Paraguay, textual
mente: “Señor Inversionista: 
Paraguay le ofrece: 1> Go
bierno Estable; 2) Moneda 
Estable; 3) Clima excelente; 
4) Abundanc’a de materias 
Pr’mas; 5) Mano de Obra 
a b u n d a n t e  (y  barata); 
6) Concesiones especiales pa
ra capital extranjero” . Y  lue
go enf ra en detalles.

El Banco Nacional de Fo
mento da cuenta de los cré
ditos otorgados:

Agrícola, Granja y tambo:

1965: Gs.
1966: Gs.
1967: GS.

45.338.000
24.583.800
33.937.177

Otro ejemplo f

“Zona de seguridad” 
antisubversiva

EL ditorial del primer nú
mero dq IZQUIERDA hi

zo referencia a  la  resolución 
adoptada en la Conferencia 
de la OEA de setiembre de 
1967, sobre la creación de “ zo
nas de seguridad’’.

Se trata de regiones, que 
abarcan más de una nación, 
en que se coordina la repre
sión antisubversiva.

Hay indudables concomitan
cias entre aquella norma —  
incumplida por Uruguay has
ta diciembre —  y la  resolu
ción gubernamental que di
solvió partidos y  clausuró pe
riódicos.

Pero AFP suministra una 
información fechada el 12 de 
enero, que prueba como la 
aplicación de aquella medida 
de la OEA está siendo enca-

____ __________________

rada a nivel continental.
Dice asi: “ El Perú, Bolivia 

y Chile realizarían sincroni- 
zadámente redadas de ele
mentos comunistas, infouma 
boy la prensa local” .

Para tal efecto, añade, via
jaron hoy a La Paz, de donde 
pasarán a  Santiago de Chile, 
el director general de la po
licía de investigaciones, Ja
vier Campos Montoya, y  el 
director de Seguridad del Es- 
tado, Hércules Marthans.”  

Agrega el despacho que los 
funcionarios adujeron qne via
jan  en plan de descanso.

Más o menos, por los mis
mos motivos que trajeron a 
nuestras playas al GraL Ovan
do. Es éste otro elemento dé 
juicio para desprevenidos, si 
es que aún queda alguno.

G a n a d e r o s  
consorcios): 

1965: Gs.
1966: Gs. 
1967: Gs.

Industriales: 
1965: Gs. 
1966: Gs. 
1967: Gs.

(latifundios y

45.335.000
118.870.000
145.344.918

305.295.479
258.084.790
220.948.074

Forestales:
1965
1966
1967

Ks.
Gs.
Gs.

Comerciales:
1965: Gs.
1966: Gs.
1967: Os.

37.866.192
61.552.364
57.755.518

79.556.385
144.854.943
240.371.291

Estudiando detenidamente 
el presente cuadro, es fácil 
eonst°tar la escala de valores 
del régimen y  su asesor el 
F.M.L Con el agravante de

que estos créditos se otorgan 
a menera de prebendas a los 
oficialistas francos y a  los 
seudopositores que hacen el 
juego al continuismo del ré
gimen en las farsas electora
les continuistas.

Esta situación condiciona 
1» conducta del régimen de 
Stroessner. tanto en política 
internacional —cinayismo sin 
paralelo ante el Dpto. de Es
tado— . y pn lo nacional: re
mate febril de las fuentes bá
sicas de la ríqueza nacional 
y hambre de las masas. Sobre 
este sistema se procesan las 
farsas electorales, en un des
fila de comparsas de especu
ladores. intermediarios v  tra
ficantes de la soberanía na
cional oue rod**an a Stroess
ner y hacen antesala en la 
Embajada yaumii (en procura 
de su mejor tajada.

El F .M .L  a l trasluz
Su acción sobre la economía uruguaya

(Viene de lapágina 16).

Es decir: en la  última década, el 
salario real se ha deteriorado en 
casi una quinta parte, agravándose 
la  ya regresiva distribución del in
greso existente, más cuando la tasa 
de desocupación en el período pasa 
del 3.7% en 1957, a 12.5% en 1963.

La suba del tipo de cambio, influ
ye al alza en casi todos los inte
grantes del costo de producción,
a) Suben los precios de las materias 
primas importadas pero también de 
las nao'onales. principalmente de 
aauellas provenientes del sector agro
pecuario. Tomemos el ejemplo de la 
lana. Cuando va a comenzar la co
mercialización de la zafra del año, 
en los meses de setiembre y octubre, 
debe fijarse el precio interno de di
cho producto. Se suceden las solici
tudes de precios por parte de los 
productores agropecuarios; el Estarlo 
ro  tiene ningún conocimiento de 
los costos de dicha producción; por 
lo tanto carece de elementos para 
rechazar determinadas solicitudes.

Este precio interno es el que de
termina la fijación del tipo de cam
bio, (según el precio internacional 
que viene del exterior sin que el 
Uruguay influya sobre él y el mon
to de impuestos que el Estado desea 
recaudar. Fijado el precio interno, 
cuanto mayor impuesto se desee, 
más alta será la devaluación. De es
te modo, al hacerse presión por un 
precio interno “ remunerador” , se 
presiona por un tipo de cambio más 
elevado. Fste tino de cambio influi
rá tamb'én sobre el precio de la 
carne del trigo del arroz, del azú
car, del lino, todos productos vincu
lados al comercio exter'or.

b ) A l incremento de los precios de 
los productos agropecuarios sucede 
una suba en el valor de la tierra y 
encadenada a ella de los arrenda
mientos rurales.

c) Suben también los salarios'. Al 
elevarse el tipo de cambio y subir 
los precios de los productos agrope
cuarios, como la canasta familiar es
tá compuesta en su mayor parte de

productos de ese origen, se producen 
alzas importantes en ei costo de la 
vida. Entonces, las gremiales de tra
bajadores urbanos solicitan aumen
tos de salarios de acuerdo a esas al
zas, lo que a su vez empuja a la 
suba de los costos industriales, de 
la construcción y del transporte en
tre otros. El mecanismo, pues, se 
autoalimenta: las gremiales patro
nales vuelven a solicitar una nueva 
suba del tipo de cambio, porque el 
alza de sus costos internos les impi
de competir Intemacionalmente. Es
to ps bien característico de los fr i
goríficos. pero también los producto
res y exhortadores de lana aunque 
los salarlos representan una parte 
muy pequeña (14% del costo de 
producción en la lana) de sus cos
tos totales. Estos sectores vuelven 
a solicitar una nueva suba en el ti
po de cambio, amparados en su si
tuación de privilegio: ellos generan 
el bien más escalo del n°Is. las divi
sas. y lo hacen sentir periódicamente.

En resumen, la inflación es gene
rada y causada por la situación de

estancamiento y su principal motor, 
su . propagador fundamental, las 
continuadas devaluaciones.

Quienes detentan la riqueza y el 
poder son los beneficiarios de las 
m'smas; ganaderos, barraqueros y 
otros intermediarios, frigoríficos ex
tranjeros, industrias de exportación 
corren todos- en el mismo sentido. 
Todos empujan a la devaluación. 
Los ganaderos con un mayor tipo ae 
cambio, obtienen melores precios 
internos, para los mismos niveles 
de producc'ón; los exportadores, 
mayor cantidad de moneda nacional 
por los mismos vo’úmenes de comer
cialización; los bancos ayudan a es
tos sectores y embolsan elevadas 
ganancias con sus operaciones en mo
reda extranjera; ciertos sectores po
líticos, por su parte, resuelven al
gunos de sus problemas flécales a 
través de la devaluación, sin necesi
dad de mejorar su administración, 
s’n tener que controlar la alta eva- 
s'ón y sin exigir la contribución ae 
los sectores privilegiados al erario 
público.

izqupág. 14 ierda
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B R O M A  D E  I N O C E N T E S

Primer round 
para los pitucos 

del golf

QESDE la campaña electoral discrepamos 
con cada uno de los pasos del doctor Se- 

govia en relación con la cancha de Golf.

Nunca entendimos por qué había que ven
der ese parque público para construir en él 
residencias con destino a millonarios, ni 
tampoco entendíamos la razón para levan
tar en ese predio, un gran hotel muy sos
pechosamente extranjero. Las cosas no le 
marcharon bien al doctor Segovia y el 11 de 
julio pasado, resolvió simplemente darle un 
plazo a la gente del Golf para que desalo
jara el lugar a los seis meses.

La oligarquía uruguaya, sin distinción de 
partidos ni de sexos, se pegó un susto te
rrible. Hasta el extremo de que el Senador 
Penadés, siempre tan impopular él, aprove
chó una disposición de la “naranja” por la 
cual el Municipio de Montevideo podría per
der dicho- paroue público y el mismo pasa
ría a la jurisdicción del Ministerio de Tu
rismo. El proyecto en tal sentido está en el 
Senado a la espera dq ponerlo en marcha, 
en el caso de oue los chicos del Golf ten
gan necesidad de ese favor Parlamentario.

El susto puso a los golfistas muy dinámi
cos y recurrieron como era de esperar al 
Tribunal de 16 Contencioso —que para mu
chos tanto sirve para un fregado como pa
ra un barrido— y en este caso, tal vez por 
su integración, podía ser útil con todos los 
adornos legales, al interés de las “chicos 
bien” que aunnue no jueguen al golf, por lo 
menos son asiduos concurrentes a las reu
niones danzantes! de “La Olla” , club noc
turno que funciona en el Paroue oue re
cuerda a las Instrucciones del año X III.

La acción ante el Contencioso les fue útil. 
B1 Tribunal se integró especialmente para 
adjudicarle el primer round al Club de Golf 
y, por tres votos contra dos, paralizó el de
salojo resuelto por el Municipio.

Es claro, que el Municipio puede seguir 
discutiendo el tema en el seno del Tribunal, 
pero al castrense Intendente que disfruta 
Montevideo no le vemos, por su formación 
ni por lo que ha demostrado hasta la fe
cha , uñas de guitarrero para seguir adelan
te en este asunto.

La resolución del Tribunal tiene fecha 28 
de diciembre. Es toda una broma de Ino
centes.

Los fundamentos son hasta cierto punto 
grac’osos y entre ellos hay uno que si no 
fuera trágico y de burla al pueblo montevi
deano podría hacernos desternillar de risa. 
Como argumento a favor de los pitucos del 
Golf, recuerda que hace ya 45 años que es
tán disfrutando de un paroue de 40 hectá
reas, pagado por la población del departa
mento para la extstenc'a de. no un parque, 
privado sino de un parque de uso público.:

Entre personas normales parecería . que 
el argumento tendría que funcionar al re
vés y sería excelente para sacarlos de ese 
lugar como chicharra de un ala. Esto nos 
hace recordar la opinión de un fiscal de la

Provincia de Buenos Aires, que al ocuparse 
del desalojo de un grupo de “petimetres” 
golfistas que, como en Montevideo, disfruta
ban gratuitamente de un parque público, 
sostuvo que era necesario desalojar de in
mediato dicho parque, porque en la Provin
cia de Buenos Aires como en nuestro Uru
guay, hasta a los agricultores que no pagan 
los arrendamientos se les desaloja, qué no 
ha de hacerse con estos usufructuarios de 
bienes del pueblo y a titulo gratuito, que 
además se benefician con el apoyo del Con
tencioso.

No se crea que esto es simplemente una 
crítica al Contencioso. Está el Tribunal al 
servicio de la sociedad que integra.

Por otra parte, la acción de la oligarquía 
se expresa por motivos varios, en defensa 
de tres instituciones, que sin tener gran je
rarquía y dependiendo en buena parte dél 
Municipio de Montevideo, son mucho más 
importantes que el propio Municipio. Son 
ellas: el Jockey Club, la Asociación Urugua
ya de Fútbol y el Club de Golf.

En el caso concreto del Jockey Club y del 
Club de Golf, sus socios integran la lista de 
las quinientas familias que popularizara 
Trias, dueñas de la tierra, de la banca, de 
la industria y ahora, con la ayuda compla
ciente del Contencioso, hasta de los parques 
públicos. En una especie de ofensa a Artigas, 
recordado en el nombre de Parque de las 
Instrucciones.

El problema es simplemente de coraje, que 
fue lo que le faltó al doctor Segovia, entre
tenido en crear una comisión muy grande y 
no muy buena en su integración, para re
solver el problema del Golf.

El doctor Segovia pudo, el mismo día en 
que ocupó la Intendencia, desalojar el par
que con plazos sumarios de horas. Pudo 
abrir los alambrados convocando al pueblo 
a disfrutar de Inmediato del parque públi
co. Debió romper con maquinarla munici
pal el símbolo de la oligarquía que en el 
parque puede expresarse por las áreas de los 
hoyos.

Todo esto pudo estar pronto el dos de 
marzo y el Tribunal de lo Contencioso po
dría simplemente, como hombres del pueblo 
que debían ser, concurrir a una misa de 
cuerpo presente.

El pueblo dueño del parque e instalado en 
él hubiera encontrado muy razonable este 
desalojo de un grupo de gente adinerada 
instalada en su parque desde hacia cuaren
ta y cinco años.

Después quedaba lo del local del club, que 
es un problema sumamente sencillo. 8e toa- 
taba con la gente del club y pensamos que 
una escuela o un jardín de infantes seria 
mucho más adeouado para el interés popu
lar, que no preocupa al Contencioso en su 
broma de Inocentes, que algún baile con 
poca luz en “La Olla’*.

H

(viene de pág. 12) 
momento una nueva caracte
rística; la correlación de fuer
zas se vuelca hacia la Revolu
ción, dos pequeñas columnas 
de ochenta y ciento cuarenta 
hombres, cruzarán durante un 
mes y medio los llanos de Ca- 
magüey, constantemente cer
cados o acosados por un ejér
cito que moviliza miles de 
soldados, llegarán a Las Vi
llas e iniciarán la tarea de 
cortar en dos la Isla.

A  veces resulta extraño, 
otoas veces incomprensible y, 
algunas más, increíble el que 
se puedan batir dos columnas 
de tan pequeño tamaño, sin 
comunicaciones, sin movilidad, 
sin las más elementales ar
mas de la guerra moderna, 
contra ejército bien adiestra
do y, sobre todo bien arma
do. Lo fundamental es la ca^ 
racteristica de cada grupo; 
cuando más incómodo esta, 
cuando más adentrado en los 
rigores de la naturaleza, el 
guerrillero se siente más en 
su casa, su moral es más alta, 
su sentido de seguridad, más 
grande. Al mismo tiempo, en 
cualquier circunstancia ha ve
nido a jugar su vida, a tirar
la a la suerte de una moneda 
cualquiera y, en líneas gene
rales, del resultado del final 
del combate importa poco el 
que el guerrillero-individuo 
salga vivo o no.

El soldado enemigo, en el 
ejemplo cubano que nos ocu
pa, es socio menor del dicta
dor, el hombre que recibe la 
última de las migajas que le 
ha dejado el penúltimo de los 
aprovechados, y una larga ca
dena que se inicia eni Wall 
Street y acaba en él. Está dis
puesto a defender sus privile
gios pero está dispuesto a 
defenderlo, en la misma me
dida que ellos sean importan
tes.

Sus sueldos y sus prebendas 
valen algunos sufrimientos y 
algunos peligros, pero nunca 

..valen su vida: si el precio de 
mantenerlos debe pagarse con 
ella, meior es dejarlos, es de
cir, replegarse frente al pe
ligro guerrillero. De estos dos 
conceptos y  estas dos morales, 
surge la diferencia que haría 
crisis el 31 de diciembre de
958 * *
Se van estableciendo cada 

ez más claramente la supe- 
ioridad del Ejército Rebelde 
■ además, se demuestra, con 
á llegada a Las Villas de 
¡uestras columnas, la mayor 
opularidad del Movimiento 
6 de Julio sobre todos los 
tros- Directorio Revolucio- 
lario. El Segundo Frente de 
,as Villas, El Partido Socialis- 
a Popular y  algunas pequeñas 
guerrillas de la Organización 
auténtica. Esto era debido en 
nayor parte a la personali- 
lad magnética de su líder, 
ildel Castro, pero también 
nfluía la mayor justeza de la 
inea revolucionaria.

Aquí acaba la insurección, 
>ero los hombres que llegan a 
ja Habana después de dos 
iños de ardorosa lucha en las 
ierras y los llanos de Orien- 
ñ en los llanos de Camaguey 
r en las montañas, los llanos 
r ciudades de Las Villas, no 
ion ideológicamente, los mis- 
nos que llegaron a las playas 
le Las Coloradas, o que se 
ncorporaron en el primer 
n omento de la lucha.

Su desconfianza en el cam- 
)esino se ha convertido en 
ifecto y respeto por las virtu- 
les del mismo; su desconoci- 
niento total de la vida en los 
¡ampos se ha convertido en 
m conocimiento de las nece- 
ildades de nuestros guajiros; 
¡us coqueteos con las estadís- 
ions y con la teoría han si
lo anudados por el cemento 
iue es la práctica.

Mam 1a O aIaviu o Aorrflvlfl

como bandera, cuya ejecución 
empieza en la Sierra Maestra, 
llegan esos hombres a topar
se con el imperialismo; saben 
que la Reforma Agraria es la 
base sobre la que debiera edi
ficarse la nueva Cuba; saben 
también que la Reforma Agra
ria dará tierra a todos los 
desposeídos,^ pero desposeerá 
a los injustos poseedores; y 
saben que los más grandes de 
los injustos poseedores son 
también influyentes hombres 
en el Departamento de Estado 
o en el Gobierno de Estados 
Unidos de América; pero han 
aprendido a vencer las difi
cultades con valor, con astu
cia y. sobre todo, con el apo
yo del pueblo, y ya han vis
to el futuro de liberación que 
nos aguarda del otro lado de 
los sufrimientos.

Para llegar a esta idea fi
nal de nuestras metas, se ca
minó mucho y se cambió bas
tante. Paralelos a los sucesi
vos cambios cualitativos ocu
rridos en los frentes de bata
lla corren los cambios de 
composición social de nuestra 
guerrilla y también las trans
formaciones ideológicas de sus 
jefes. Porque cada uno de es
tos procesos, de estos cambios, 
constituyen efectivamente un 
cambio de calidad en la com
posición, en la fuerza, en la 
madurez revolucionaria de 
nuestro ejército. El campesino 
le va dando su vigor, su ca
pacidad de sufrimiento, su co
nocimiento del terreno, su 
amor a la «erra, su hambre 
de Reforma Agraria. El inte
lectual. de cualquier tino, po
ne su pequeño grano de are
na empezando a hacer un es
bozo de la teoría. El obrero da 
su sentido de la organización, 
su tendencia innata a la reu
nión y  la unificación. Por so
bre todas estas cosas esta el 
ejemplo de las fuerzas rebel
des que ya habían demostra
do ser mucho más que una 
“espina irritativa”  y cuya lec
ción fue enardeciendo y le
vantando a las masas hasta 
el punto que perdieron el mie
do a los verdugos.

Nunca antes, como ahora, 
fue para nosotros tan claro el 
concepto de interacción. Pu
dimos sentir cómo esa inter
acción iba madurando, ense
ñando nosotros la eficacia de 
la - insurrección armada, la 
fuerza que tiene el hombre 
cuando, para defenderse de 
otro hombre, tiene un arma 
en la mano y una decisión de 
triunfo en las pupilas y los 
campesinos, mostrando las ar
timañas de la Sierra, la fuer
za que es necesaria para vi
vir y triunfar en ella y la do
sis de tesón, de capacidad, de 
sacrificio oue es necesario te
ner para poder llevar adelan
te el destino de un pueblo.

Por eso, cuando bañados en 
sudor campesino con un ho
rizonte de montañas y de nu
bes, bajo el sol radiante de la 
Isla, entraron a La Habana 
el jefe rebelde v su cortejo, 
una nueva “escalinata del jar
dín de invierno subía la his
toria con los pies del pueblo. 
“Verde Olivo”. Octubre



Su acción 
economía

sobre la 
uruguaya
Es c r ib e : A L B E R T O  C O U R I E L

-gg A fines de la déoada pasada
■  el Uruguay vivió un cambio
■  político que marca un jalón en 

su historia contemporánea. No se 
trató de un mero cambio de parti- 
tidos en el gobierno: fue la respues
ta que las estructuras políticas en 
su conjunto dieron a la crisis. Si 
alguna duda pudiera caber al res- 
necto. los sucesos, de fines de 1967 
la disipan definitivamente.

La decadencia del sistema econó
mico uruguayo se manifiesta en una 
neta reacdionariaación de la ideo
logía políticá dominante: represen
tación más directa de las clases al
tas en el gobierno, defensa más des
nuda de sus intereses, auge de una 
concepción neolieral, antiestatista, 
y — como corolario—  apertura des
embozada hacia el capital y  la in-' 
fluencia extranjera.

Es importante ubicar en este-con
texto la aparición del FM l en el 
proceso económico nacional. El Uru
guay venía manteniendo —hasta 
1959 y desde muchos años atrás— 
relaciones formales con esa institu
ción; pero nuestra política económi
ca seguía un. curso independiente de 
sus recomendaciones.

La experiencia uruguaya —así co
mo la de varios otros países latino
americanos—  indica que son las cri
sis económicas y las reorientaciones 
políticas las que provocan la apá- 
riclón del FMI, y no a la inversa: 
Se incurriría en simplismos inútiles 
si se atribuyeran todos los males de 
esta década a la influencia del Fon
do Monetario Intemao'onal.

Sin embargo el FM I ha tenido- un 
peso determinante en la conducción 
económica de los últimos ocho años. 
Si bien la crisis preexistía, respon
diendo a procesos más profundos de 
la economía, y  si bien la intención 
de las clases dominantes ya era la 
de reforzar sus privilegios y  hacer 
recaer sobre el resto del país el peso 
de la crisis, el FMI les proporcionó 
el método, el apoyo extranjero y una 
racionalización teórica tras la cual 
parapetarse. No es casualidad que 
en la misma etapa en que los cen
tros imDerialistas impulsan y exigen 
ñor la vía del Fondo una revisión de 
l^s políticas económicas de las na- 
c;ones subdesarrolladas, las olases 
altas de esos países inviten y acojan 
de buen grado.

★

Las imposiciones del FM I tie
nen como objetivo, • desde el 
punto de vista económico, la es

tabilidad interna y externa de la eco
nomía. Es decir, resolver el desequi- 
librio del comercio internacional que 
el Uruguay padece principalmente a 
partir del año 1955, no atacando los 
problemas estructurales que lo oca
sionan, sino a través de 1) total li
bertad de cambios internacionales, 
con libre entrada y salida de capi
tales y libertad de importaciones y 
exportaciones y 2) tipo de cambio 
único y realista que fomente las ex
portaciones y restriñía las importa
ciones. Por otro lado conseguir la 
estabilidad interna, mediante res
tricciones en la demanda interna de 
bienes v servicios a través de la eli
minación 'del déficit fiscal, restric
ciones (Crediticias y aumentos de sa
larios por debajo del costo de vida.

En este articulo, sólo analizaremos 
la influencia de las devaluaciones,

punto central y clave en la política 
del FM I sore el comercio exterior y 
el proceso inflacionario.

DEVALUACIONES Y  
COMERCIO EXTERIOR
Se sostuvo que leus devaluacio
nes, lograrían corregir el des
equilibrio en e l . comercio ex

terior. Y  bien: no sólo no lo consi
guieron smo que agravaron la situa
ción.

Las exportaciones de mercaderías 
no podían aumentarse con el simple 
mecanismo de estimular a los pro
ductores con mayores precios inter
nos, devaluaciones mediante. Más 
del 90% de esos, dependen de la 
producción agropecuaria, que como 
vimos se mantuvo estancada en el 
periodo. Los mayores precios conso
lidaron el poder de los grandes ga
naderos. Sin Reforma Agraria inte
gral, no existen posibilidades de au
mentar la producción del agro, y 
por lo tanto de las. exportaciones.

Por otro lado las importaciones 
presentan rig’‘deces tanto en su vo
lumen total como en su estructura. 
Los bienes de consumo - final sólo al
canzan el 10% de las importaciones

totales. Y  las materias primas, los 
combustibles y los bienes de capital, 
son imprescindibles para mantener el 
ritmo de la actividad económica in
terna. Por mayor devaluación que 
se haga, por más altos que sean los 
precios, estas importaciones son im
prescindibles, rígidas y deben efec
tuarse de todas maneras para no 
deteriorar el nivel de ocupación. Por 
to tanto las devaluaciones no podían 
conseguir, ni consiguieron aumentar 
importaciones.
las exportaciones y restringir las 

No sólo se mantuvo el desequili
brio en el comercio exterior, sino 
que se agravó. El nuevo régimen 
cambiarlo de libertad, y la política 
cambiarla seguida por el gobierno 
(y alentada por presiones del exte
rior a través del FM I) provocaron 
un alto endeudamiento con el exte
rior a corto plazo, que alcanzó a 
más de 500 millones de dólares, es 
decir el equivalente a dos años y 
medio de exportaciones, cuyos ser
vicios de deuda generaron mayores 
presiones sobre el tipo de cambio. 
En los últimos años, este servicio de 
deuda alcanzó al 50% del ingreso 
de divisas por exportacionés, lo que 
motivó aun mayor influeno'a de los 
acreedores extranjeros sobre la con
ducción política y económica del 
país.

Esta agudización de la dependen
cia es principalmente con los EE.UU. 
Pero en la presente década este en
deudamiento no se limita al caso 
uruguayo, sino que alcanza a casi 
todos los países latinoamericanos, 
cuya deuda con los EE.UU. crece 
considerablemente. Es forzoso pre
guntarse, entonces, hasta dónde este 
progresivo endeudamiento de las 
economías latinoamericanas, preci
samente con los EE.UU. y a cortos 
plazos, no haya sido fruto de una 
acción deliberada de los centros de 
poder norteamericanos, tendiente a 
acentuar nuestra subordinación res
pecto a dicho país, no sólo desde el 
punto de vista económico sino fun
damentalmente político. ¿Hasta dón
de los EE.UU. no alentaron y pro
movieron esas facilidades crediticias 
de corto plazo, con la complicidad de 
las oligarquías locales, a plena con
ciencia de las dificultades posterio
res de pago? Esta condición de deu
dores en apuros determina las es
trategias de desarrollo de nuestras 
economías y  cada una de nuestras 
decisiones básicas de política econó
mica. Por algo los países latinoame
ricanos que cautelosamente intenta-

junto, m u e s t r a  que la suba in- 
tensa de los precios internos^ se da 
a partir del ano 1955. Es decir, la si
tuación de estancamiento provoca y 
genera el proceso inflacionario, so
bre todo cuando este es destx>rdante. 
Ante una situación de esa natura
leza, los diferentes grupos y clases 
sociales reaccionan en busca de un 
aumento de su participación relativa 
en el producto, o simplemente pro
curan no perder posiciones. Enton
ces, esa puja por la distribución de 
un monto global estable de bienes y 
servicios, conduce a aumentos de 
remuneraciones e Ingresos puramen
te nominales, basados en la eleva
ción de los precios.

Precios Tipo
Períodos implícitos de cambio

1950/55 5.7 a/ datos
1955/59 20.8 31.8
1959/63 24.2 10.3
1963/66 61.0 67.2

Fuente:
BROU.

Elaborado con datos del

A nuestro entender, dos son los ca
nales por los cuales se manifiesta 
esa lucha: el tipo de cambio y los 
salarios. A  través de ellos percibimos 
claramente el enfrentamiento de di
ferentes sectores capitalistas (gana
deros, intermediarlos, industriales 
exportadores, bancos) con algunos 
sectores de asalariados (funciona
rios públicos y  proletariado urbano). 
Pero otros grupos, como los asala
riados rurales, los desocupados y los 
pasivos, ni siquiera están en condi
ciones de participar en esa puja Los 
trabajadores rurales y  los desocupa
dos, por carecer —en términos ge
nerales—  de organización gremial, 
y los pasivos, al estar fuera del pro
ceso productivo su rebeldía tiene 
menor fuerza. I

ron romper este cerco han debido 
someterse, ya sea por intervenciones 
militares en sus gobiernos o bien a 
través de mecanismos políticos me
nos llamativos pero igualmente e fi
caces.

DEVALUACIONES E 
INFLACION

*  Las devaluaciones han s i d o  
el m e c a n i s m o  fundamental 
que explica la inflación des

bordante que azota al país en los 
últimos diez años. El cuadro .ad-

En esta puja social en el Uruguay 
le los últimos 10 años han salmo 
tenef(ciados los sectores cuyos ®a- 
rores ingresos dependen de la deva- 
uación monetaria. El cuadro adjun.- 
o muestra que salvo en el periodo 
.959/63 en ciue deliberadamente se 
nantuvo el tipo de camb'o a costa 
le un fuerte endeudamiento con ei 
exterior, el tipo de cambio ha evolu
cionado permanentemente por enci
na de los niveles de precios ínter* 
ios.

En cambio los niveles de salarios 
lan evolucionado por detrás, acom- 
mfinnrtn ios aumentos del costo ae

INDICE DE COSTO DE VIDA Y  SALARIOS (BASE 1957 =  100) 
Años Salario nominal Costo de vida Salario real

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

Fuente: Ofiolna de Planeamien
to y Presupuesto (inédito).

(1) Los salarios incluyen el go
bierno central, la industria 
manufacturera, la construc-

100
97.2
89.3
89.4
89.4 
92.7
91.5
87.0 
81.3
82.6

ción, el comercio y la ^ter- 
med'aclón financiera. ,

(2) S**gún publicaciones del a** 
nlsterio de Hacienda.

(Pasa a la página 14>*

1
100

114.2
146.4
203.5
249.2 
287.0 
340.9 
464.4
678.2 

1.196.5

2
100

117.5 
163.9
227.6
278.7
309.6
372.6
533.8 
834.2

1.448.5
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