
LIBER ARCE

í" b i b l i o t e c a  
| n  A C I O N  M

PUPUCAL

D ia lécticd^  
de la
sangre joven

v e r  e d i t o r i a l

HUGO DE LOS SANTOS SUSANA PINTOS n #

quierda
NACIONAL, POPULAR, SOCIALISTA 

Director Viviár Trías — Red. Resp. Eduardo Galeano

AÑO I Viernes 27 de setiembre de 1968 N<? 33

¿DEVALUACION?
1 1■rrQi* C U M E N T O S

de la soberanía nacional
V E R  P A G IN A  2



Testimonios de la entrega

F L  Dr. Carlos Quijano ha publicado, en "Marcha”, un documento esencial 
para comprender las alternativas de la actual crisis uruguaya.
Es el contrato general concertado por el país con los bancos acreedores 

de Estados Unidos, sobre la refinanciación de la deuda externa. Promete, 
además, la publicación de otros documentos vinculados al tema. Todos han 
sido redactados en idioma inglés y meticulosamente ocultados a-la opinión 
pública. Según la versión de “Marcha”, sólo fue posible obtenerlos en la 
unión, donde, por supuesto, no son. tan reticentes para exhibir el avasa
llamiento de soberanías ajenas.

Es un texto asombroso e indig:
No hay adjetivos capaces de trans

mitir el juicio que el mismo merece 
y, por eso, nada mejor que exponer, 
objetivamente, sus términos.

En estos días martillean los oidos 
con esten’ óreas y “patrióticas” aren
gas contra las ideologías foráneas 
que se “han adueñado” de la Univer
sidad y otros centros docentes. Se 
habla, con vóz temblorosa y galvani
zada, de los “vendidos a Fidel Castro 
y a Moscú” que quieren trastrocar 
nuestro “ tradicional modo de vida” .

Con este documento a la vista, esas 
imprecaciones-, falsas y mentirosas, 
se muestran en su auténtico rol: rea
lizar la estrategia del tero, pegar el 
grito en un lado y poner los huevos 
en otro. Porque mientras vociferan 
contra 1 s “miñonas extranjeras y 
extranjerizantes”, la soberanía nació-, 
nal, el destino económico de la pa
tria,- el dei echo a la prosperidad del 
pueblo, se trafica en acuerdos secre
tos con los más- voraces y despiada
dos banqueros del mundo.

LOS TERMINOS DEL CONTRATO 
DE REFINANCIACION

Trataremos de sintetizar las conclu
siones que surgen de una’ simple y 
at/nta lectura del texto aludido.

Fs un acuerdo de refinanciación 
por 51 millones de dólares (en rigor, 
es por sólo 27 millones como, en su 
oportunidad, lo explicáramos en IZ
QUIERDA) entre el Banco Central 
c’el Uruguay y ios siguientes bancos 
norteamericanos: First National City 
Pank, Bank of A m e r i c a  National 
Trust and Savings Association Ma- 
rufacturers Hanover Trust Company, 
B nkers Trust Company, Irving Trust 
Comioany, The C h a c e  Manhattan 
Bankk, National Bank of North Ame
rica y The Philadelphia National 
7¡un , Hll un laúo (denominados 
bsnks en el texto del contrato). 

Por otro, estos “banks” junto con los 
sieuientes: Morgan Girranty-Truts 
Cocker - Citizens National Bank, The 
FJrst National Bank of Chicago. Ma
rine Midland Grace Trust y The First 
National Bank of Boston designan 
al National City Bank como agente 
representante de sus intereses en la 
ir ere jora da reíinanciación izbnnj’ r- 
tada con nuestro Banco Central.

La garantía de los créditos refinan- 
ciados es oro uruguayo cedido en 
prend i a los ■ banqueros yanquis y 
ademas, una serie de abusivas ■ exi
gencias. ~S'— "¿ "  . ' .

Esas exigencias son (enumeradas 
según van apareciendo en el texto):

1) Los i n t e r e s e s  estipulados se 
calculan sumando el 1% a la “mejor 
tasa de intereses del agente (Natio
nal City Bank) por préstamos- a no
venta días a deudores comerciales 
rernonrables e importantes”.

Es decir, que no rigen los intereses 
típicos (y más bajos, por razones ob
vias) de los créditos otorgados- a los 
Estados o a instituciones estatales, 
sino los intereses corrientes del co
mercio y las transacciones privadas. 
El Banco Central uruguayo es redú
celo a la condición de una empresa 
privada cualquiera, como si no tu
viera detrás el respaldo de una na
ción soberana.

Sin embargo, la gravedad de esta

exigencia es mayor, mucho mayor. 
Esos intereses habituales del agente, 
pueden subir en cualquier momento 
y en ese caso suben los intereses de 
la refinanciación: “Cualquier cambio 
en esa tasa de interés . ep razón de 
la modificación de la tása de interés 
mejor se hará efectiva en la fecha 
precisa de esa modificación.. . ” .

2) Si el B:nco Central anticipa' la 
cancelación de algunos ‘dg los vales 
correspondientes a la deuda refinan
ciada, con fondos aue no provengan 
de los acreedores firmantes del con
trato, pagará una prima del 1% anual 
sobre el monto del capital cancelado 
anticipadamente. O sea: se castiga la 
c-ncelación anticipada, si no provie
ne de nuevos negocios; con los ban
queros del contrato, con una prima 
del 1 %.

3) Los pagos -normales o antici
pados que efectúe el Banco Central, 
serán libres de gravámenes, impues
tos o contribuciones actuales o futu
ras, vigentes en la R. O. del Uruguay. 
De modo que queda cercenada la fa
cultad legislativa de gravar esos- pa
gos no íólo para el actual parla
mento, sino para los que lo sucedan 
mientras dure la ejecución del con
trato.

4) El monto del capital agregado en 
los préstamos, no puede exceder el 
98% del valor de la garantía (oro 
prendado) y éste sé fija a 35 dólares 
la onza troy, menos 1,4% y menos 
los gas-tos de -acuñación.

5) El oro uruguayo prendado, no 
puede utilizarse para ningún otro fin 
que no sea la garantía comentada. 
Por ejemplo, no puede usarse ni para 
respaldar la. emisión de moneda, o 
de títulos de deuda en el Uruguay.

6) El Banco Central queda some
tido al derecho comercial privado. 
Pierde, pues, toda personería en el 
ámbito del derecho internacional pú
blico. como corresponde a los orga
nismos estatales y representativos de 
la soberanía nácional. Por lo cual 
renuncia al derecho de inmunidad 
oue lé correspondería a sus propie
dades ubicadas fuera del Uruguay. 
Las obligaciones del Banco Central 
—dice textualmente— “qonstituven 
actos comerciales y privados en lugar 
de actos gubernamentales o públicos”.

El Banco Central, pues, desprovisto 
de su carácter de órgano estatal y 
representativo de nuestra soberanía 
y convertido, en una simple empresa 
privada.

Ello significa una enorme ventaja 
pára los acreedores que 'eluden, asi, 
todas- las garantías y salvaguardas 
del derecho inlomacionai en estos 
casos.

7) El Uruguay no puede dejar de 
ser miembro del Fondo Monetario 
Internacional, en la órb'ta de los ac
tuales acuerdos que lo ligan a él; o 
en el ceso de futuros acuerdos que 
“de ahora en adelante tengan vi
gencia”.

De modo que la soberana facultad 
del gobierno uruguayo para decidir 
sobre sus relaciones con el F .M .I., 
queda amontada mientras dure el 
contrato. Así ocurra, ñor ejemplo, un 
pronunciamiento plebiscitario contra 
la continuidad de esas vlnculacion°s.

8) En caso de incumDllmiento de 
alguna de e®as exigencias, el aerente 
(National City Bank) podrá exigir de

inmediato la cancelación de los cré
ditos, o lo hará a pedido de cual
quiera de los acreedores que repre
senta (si aún está impago el 25% de 
su préstamo).

9) El Banco Central debe pagar 
todos los gastos y honorarios del 
agente (National City Bank) y sus 
representados y que surjan de la apli
cación del contrato.

Entre ellos los que correspondan al 
Dr. Gilberto Regules (asesor urugua
yo de los “banks” ) y Shearman y 
Sterling (asesor norteámerlcano de- 
aquéllos).

10) Si se produjera algún litigio 
o' desavenencia entre el Banco Cen
tral y sus acreedores, se ventilará en 
los tribunales norteamericanos y de 
acuerdo a las leyes norteamericanas. 
Sólo podrá serlo en tribunales uru
guayos, si los “banks” lo consienten 
expresamente.

11) El contrato fue redactado y 
será regulado por las leyes del Estado 
de Nueva York.

Relea el lector esta breve síntesis 
de lo más grueso y golpeante y tenga 
presente que las disposiciones rese
ñadas se aplican no a un banco uru
guayo, sino al Banco Central del Uru
guay; es decir, el instituto que regula 
y vigila la política monetaria y fi
nanciera del país, custodio, pues, de 
un factor esencial de la soberanía 
nacional. Es la República misma con
vertida en empresa privada, sujeta a 
la ley extranjera y a la explotación 
víoraz d.el capital financiero inter
nacional.

LOS DUEÑOS DE NUESTRA 
ALIENACION

¿Quiénes ejercen ese predominante 
papel de “agente” en la ejecución del 
contrato de refinanciación

El First National City Bank fue el 
más importante banco vinculado a la 
importación de materias primas y de 
las firmas algodoneras norteameri
canas a fines del siglo XIX.

Presidido por James Stillman, se 
convirtió —en 1891— en ei banco de 
la Standard 011 de los Rockefeller. 
Más tarde el sector de John D. Roc
kefeller se apartó de su órbita de 
intereses, pero quedó asociada a los 
Stillman otra rama de la familia: la 
de William Rockefeller. Dos hijos de 
William Rockefeller casaron con dos 
hijas de James Stillman y desde en
tonces el grupo Stillman - Rockefeller 
es el eje del gobierno del banco. Tam
bién integran sus intrincados circui
tos la familia Bray, los Winthrop y 
los Dodge.

Al iniciarse la expansión caribeña 
del Imperio, el National City Bank 
siguió “ la bandera”. Dirigió, a su tur- 
no, las finanzas de Haití, Cuba y 
Puerto Rico. Luego se 'desarrolló en 
otras latitudes: Africa, Asia y el resto 
de América Latina.

En 1955. el 41% de sus funcionarios 
trabajaban eh sus 66 sucursales de 
ultramar. Llegó a conveftirse én el 
centro de una vasta maraña de in
tereses de toda índole. Sus activida
des en la banca de inversión las de-

Una nota 
de

VIVIAN TRIAS

senvuelve por medio de Harrlman 
Ripley y Blyth y Co.

Su firma legal es Shearman y 
Steiling y 'domina el grupo Great 
American, gigante en los seguros; asi 
■ como el trust de inversiones Funda- 
.mental Investprs.

A través dél City Bank Farmers 
-Trust—se-vincula a la dirección de 
infinitas empresas industriales.

Su Imperio es impresionante: la 
Anaconda (cobre chileno), W. Grace 
y Co. (principal inversora y naviera 
,de la costa del Océano Pacífico en 
América Latina), C o r n i n g  Glass 
Works, National Cash Register, Uni
ted Alrcraft y Boein Alplane.-Así co
mo la Consollated Edison (gigante 
en servicios públicos de N. York) y 
la gran corporación textil Deering 

iMilliken. A partir de 1955 posee de- 
icislva participación financiera en el 
grupo Chubb dé los seguros, en el 
Ferrocarril Erle y en la International 
Telephone y Telegraph. Son banque
ros de Ford y de la Firestone en Mon. 
rovia. Se les considera en el “campo" 
de los Morgan, según el legendario 
consejo de James Stillman a sus su
cesores: "Manténgase en buenas re
laciones con J. P. Morgan’.

Los Rockefeller del National City 
Bank conservan importante paquete 
de acciones de la Standard Olí, por 
lo que sus ligazones con la otra ra
ma de la familia no se han fractu
rado, ni mucho menos.

Obsérvese, pues, que se trata de un 
inmenso consorcio financiero que 
abarca al mundo entero. Avery Roc
kefeller —del sector del National Ci- 
tty— es asociado al grupo Schroeder, 
■quien fuera el agente de Hitler en 
Europa y EE. UU. hasta la Segunda 
(Guerra Mundial.

A su vez, se enlaza con los Morgan 
■y los Rockefeller; los dos mayores im
perios financieros de Wall Street y 
del universo.

Es importante registrar que de los 
.acreedores uruguayos consignados en 
■el c o n t r a t o  analizado, Guaranty 
Trust, Bankers Trust y Philadelphia 
N. Bank son factores del grupo Mor
gan; Chase Manhattan es el centro 
financiero del grupo Riockefeller y 
■Grace Trust forma parte del grupo 
del National City Bank.

El First National City Bank está 
en plena campaña expansionista en 
nuestro continente y tal como lo de
nunciamos en IZQUIERDA, ha logra
do el consentimiento de las autori
dades norteamericanas p a r a  abrir 
cuatro sucursales más en el Uruguay.

El Banco Central que planea la 
reducción del número de oficinas 
bancadas en el país, parece haber 
aprobado la apertura de las mismas.

¿Es que los términos del contrato 
comentado tienen algo que ver1 en 
ello.

Además, el Banco Central autorizó 
al Bank of America (el. más grande 
banco yanqui que opera en el extnan- 
.jero, fundado por Gáanini en Cali
fornia) a deglutirse al Banco del Este.

¿Tiene ello algo que ver con que 
el Bank of America figure como re- 
financiador de la deuda externa uruguaya?

Lo dicho no es suficiente e insisti
remos en pj análisis de nuestros 
acreedores. Pero es muv chro que se 
“rat® Poderes financieros consi
dera hie.ro en te más poderosos que la 
República; los “amos” de las finan
zas internacionales Hacedo-es v des
hacedores de gobiernos y de nolíticas 
líParentemente autónomas, y Ubres en 
todos los rincones de la tierra Omni
potentes titiriteros de olig-routas na
tivas dispuestas a la entrega. Esfo 
es Indiscutible y ñor eso es tanto m^s 
grave el incalificable contrato publi
cado por “Marcha” .

P a g .  2
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e d i t o r i a l

Dialéctica de la
L A  represión policial ha cobrado dos nuevas vícti

m as:. Hugo de los Santos — estudiante de Cien
cias Económicas—  y Súsana Inés Pintos — de la 
Universidad dél Trabajo—  son los caídos.

• El acto irreparable, iiidignante, dé dos vidas jóve
nes cercenadas en su vuelo a la madurez, vuelve a 
inscribirse, en otro recrudecimiento de las. .eruptivas 
tensiones sociales que sacuden al Uruguay desde hace 
tiempo,

Ha transcurrido apenas una semana desde que es
cribimos sobre la distensión — la tensa. distensión—  
abierta a partir del sepelio', dé .Líber Arce.

A  poco de salir esa edición a la cálle, una ola de 
disturbios .conmovió a’ Montevideo y a varias ciudades 
del interior.-

í* E n  la Universidad, la Facultad de. Medicina, la 
Universidad del Trabajo, y en distintas fábricas ocu
padas (La Mundial, Fibratex, Bao de San José,'etc.) 
estallaron los focos más . intensos.

Luego, el esperado proceso ■ de golpes yr;contra
golpes, la consabida dialéctica de retos" y respuestas. 
El" Poder Ejecutivo acentúa la severidad de la censura 
de prensa y; se-, ven p.or las calles-ómnibus con ilevan- 
tables leyéndas; acusadoras .contri lap-feroz represión 
aritiestudiántil y miles de'volantes, corren, de mano en 
manó, en espero contrapunto con los partes del Minis-

r.

Is !

terio del Interior.
Muchos miles de personas acompañaron los restos 

de ambos jóvenes inmolados y éstas, también* fueron 
muchedumbres poseídas por-la congoja y galvanizadas 
por la protesta,

Pero, ho; ;p.uede haber “acostumbramiento” a la 
muertu. viqlenja- de los jóvenes. Esa es una clase de 
indiferencia qse envilece al pueblo, que emponzoña su 
conciencia," qué puede-terminar por inhabilitarlo para 

jdpTjar^ su .Yftápelable destino'. ; .
esa posibilidad, contra ese;patológico -ador-, 

mecimicnto ele. ia sensibilidad social,, es poco lo que 
sé haga- ó ..pueda hacefse y .ésas multitu.cles qué desfi
laron el sábado y el domingo tiras l'os compañeros 
abatidos muestran, a grito, herido, cuántos uruguayos 
ya. hay que‘no ,están dispuestos a sumirse; en; ninguna 

- clase- de"-reaccionaria y egoísta anestesia, ep .ningún ; 
tipo de-siieució .que sirv-a para eludir, el compromiso

. que el ser-vhumano
-El-gotdérno:, por su parte, decretó- la

: ,c d é - lo s -c ú r s p é ^ ta  elj;I5 de pctubréj eñ laUniversidad,
■YÍTU y*'E.' Secürídariá^y fen el :Departaipento de Mon-
tevfdéo. ........•-*'!-i.' • L I

• I .Los hechos confirman; pufes, nuestra ya1 reiterada

¡ ^ u r u g u a y a  s e h a  venido desarrollando a 
través de conmociones periódicas — medidas de segu
ridad, devaluación, crisis de gabinete, etc.—  p f g g
octubre de 1S»S? octubre de 1966 
y m ayo.de 1968 han convulsionado a la República.

Pero en este año se observa un salto cualitativo 
del proceso; se vislumbra la tendencia a que las con
mociones recurrentes se conviertan en conmoción per
manente.

sangre joven
Desde fines de abril se viene desenvolviendo la 

actual y cada vez más intensa coyuntura. Nunca un 
ciclo conflictual anterior había durado tanto.

Por otra parte, no se debe confundir con el fin del 
mismo y el inicio del interregno que lo separa del si
guiente, distensiones ocasionales y perfectamente ex
plicables, como la que vivimos hasta hace pocos días.

En IZQ U IER D A lo expresamos sin tapujos: “Se 
trata, es cierto, de un sosiego de coyuntura, circuns
tancial, si se quiere, y dé superficie y no de un real 
y efectiyo retorno a- la normalidad. Hay apaciguamien
to del oleaje, pero se advierten los rumores de la agi
tación en las .profundidades”.

Los acontecimientós. han ratificado, inapelablemente, 
esté juicio.

Todp parece indicar que la actual conmoción se 
continuará con la próxima, prácticamente sin pausa 
alguna, sin ningún interludio de normalidad.

En efecto, síntomas significativos permiten detec
tar la irievitabilidad de una nueva devaluación.

Si así no sucediera, és imposible concebir cómo 
podrá pagarse el Presupuestos en los últimos meses 
del año.

Aún no ha podido dilucidarse el pleito entre los 
Ministros de Hacienda y Ganadería y Agricultura sobre 
la supresión — siquiera gradual—  de las detracciones 
a las exportaciones laneras. Se afirma que se asegu
rará un precio eje de $ 1.200 los 10 kilos de la finura 
más corriente'al productor. Pero ello no parece superar 
la dificultad.

■ En primer lugar, porque es notorio que tal precio 
levanta enconadas resistencias en la campaña. En se
gundó término, porque para obtenerlo — al precio in-' 
ternaciorial actual de 9 dólares 50 los 10 kilos de textil 
y con una rebaja del 25% de las detracciones según 
el proyecto del Dr. Frick Davies—• se necesitará, igual
mente, una drástica devaluación monetaria. En efecto, 
sobre las bases : d é ' tiles datos el precio máximo al 
productor no podría ser superior a los.$ 1.000.

O sea, el fantasma de la devaluación es ubicuo: 
'se asoma en cada bocacalle.

A  lo que debe sumarse la reciente depreciación 
deh eruz^irp en el Brasil.

Es importante apreciar que si sé produjera dicha 
nueva “córrec’cióñ” de jruestro signo monetario —cosa 
que el Dr.! Charlone no podrá exorcizar con ninguna 

. declaracióp ,tranquilizadora—, el andamiaje del con
tralor de precios sé derrumbaría estrepitosamente, en 
pocas horas' Es decir, sería la bancarrota fulminante 
de lo único que ha permitido al gobierno despertar 
cierta expectativa en la crédula gran masa consu
midora. . (

¿Hay alguien que dude de que la devaluación, 
si acaece, será el torbellino de otra marejada conflic
tiva? Y  ella sobrevendrá cuando ni se atisban posibi
lidades de superar la que ahora transitamos. En una 
palabra: es. la conmoción permanente. ■

Con estos hechos a la vista resulta frivolo y avie
so, a la vez, buscar causantes de 10 que ocurre en el 
Uruguay en funcionarios de la Embajada Soviética.

Si se trata de encontrar a los verdaderos respon
sables de nuestras presentes desdichas, el Presidente 
debe buscar candidatos mucho más cerca.



OTRO PROBLEMA SIN RESOLVER

La comercialización 
de la zafra triguera

U A  sido publicitada caluro
samente por el gobierno 

la dimensión de la próxima 
zafra de trigo. Exhibiendo las 
estadísticas que muestran el 
aumento del área sembrada, 
el S'r. Presidente calificó las 
perspectivas como inmejora
bles, y manejó la próxima za
fra del trigo como prueba 
inequívoca de la recuperación 
nacional.

La extensión del área sem
brada no es cosa poco impor
tante, para medir, en la agri
cultura, los posibles índices de 
recuperación.'  El Uruguay ha 
vivido en los últimos diez 
años una involución en m v  
teria agrícola. Bajo los gobier
nos nacionalistas y a través 
de la restricción de los cré
ditos a los pequeños y m e
dianos productores, la elimi
nación de los precios bási
cos. la agricultura fue durs- 
mrn*-e • afectada los- factores- 
climáticos se unieron en lnz 
ú’ timos años a aquella polí
tica oara afectar gravemente 
te economía nacional ante el 
déficit en la producción agrí
cola. Hubo que recurrir a 
imnortac’ones masivas del ce
real para subsanar los graves 
nrob’emas derivados de una 
orientación rb'urda.

Ahora, ante la necesidad de 
cu*»’ni ir con el pago de los 
hré'fcvmós que nos efectuaron 
III Argentinos —debemos de
volver dpcenas de miles ds to
ncadas del cereal— se deci
dió alentar la siembra. Se 
est:*na qué de no incidir ne
gativamente los factores cli- 
má*ieos la zafra excepcional. 
ccV.Ml"nio'!e su volumen en 
|H mil toneladas.

P ’ ro. como ocurre in^ví. 
t- Hemen+e en una economía 
ca-'tica como la capitalista, 
mu-’ d'* exclusivamente por la 
l i ja  de ganancia y por el 
r>'án esneculat’vo, n**da se ha 
nlpnific^do Todo ha sido li
brado al azar.

Y han surgido estos peque
ños problemas:

1) Se tiene la certeza de 
aue la cosecha no podrá ser 
levantada en su totalidad.
La maquinaria agrícola exis
tente es poca y la poca nue 
hay está envejecida. El nar- 
nue de maquinaria, al desa
lentarse la producc:ón duran
te diez años, ha descendido

verticalmente, siendo insufi
ciente para levantar en tiem
po una cosecha de la dimen
sión de la prevista. Ni pensar 
que se pueda, en los pocos 
meses que quedan resolver el 
problema de la importación y 
puesta en funcionamiento de 
nueva maquinaria ( lo que de 
decidirse plantearía otros pro
blemas como los de su finan
ciación. etc.).

2) Para el c"so de aue se 
pueda levantar la cosecha se 
plsntea el problema del trans
porte de la misma. El ferro
carril de cuya crisis y proce
so de desmantelamiento es
tá avanzrdo, no podrá trans
portar más de 10Ó mil tone
ladas? Existe una flota te
rrestre capaz de suplir el dé
ficit que provocará la falte 
de equipos, locomotoras y el 
pésimo estado de las vías fe
rroviarias? La respuesta es 
negativa.

3) Más en el hinolético ca- 
"■o de que la cosecha pudiera 
levantarse, y transportarse, 
surge el problema de donde 
acopiarla. La falta de cen- 
t-os de acopio planteará en
tonces problemas adicionales 
de gravedad para el manteni
miento del cereal destinado 
a la comercialización.

4) Por último, cabe pre
guntarse que destino tendrá 
la cosecha. Si tienen el volu
men en aue se le ha estima
do, alcanzará para abastecer 
el mercado interno, saldar 
los préstamos en especie he
chos por la Argentina, y que
dará aún un remanente de 
más- de cien mil toneladas 
que habrá que colocar en el 
exterior. V aauí surge la pre
gun ta  ¿dónde? Difícilmente 
en los mercados latinoameri
canos u occidentales, donde 
norm EE TJU. con su Ley 480. 
E l W  caso sólo puede , comer
cializarle ese excedente en el 
área de los países socialis
tas ¿Se ha previsto algo en 
es+“ sentido? Nada.
- Las perspectiva.® pues son 
de una magnífica coaecha, 
con los peaueños problemas 
de que quizá no • pueda le- 
vanfarse, transportarse, aco
píame v comercializarse.

Cuando esto ocurra, habrá 
sin duda nuevos discursos te- 
] «visados. Para cambiar la po
lítica triguera.

INSTITUTO CULTURAL URUGUAY - CHINA
Maldonado 1194 T eléf.: 8 52 67

Domingo 29, a las 19 horas

C E L E B R A C IO N  D E L  X I X  A N IV E R S A R IO  
D E  L A  R E P U B L IC A  P O P U L A R  C H IN A

Números artísticos a cargo d e :

Dadh Sfeir - Blas Braidot 
Los Olimareños - Juan Capagorry 
Tabaré Etcheverry - Luz Maldonado 
Números sorpresa 
Vino de honor

¿Quién paga la campaña contra la CGT?
^ N  club de jóvenes millonarios, que se de

nomina .Sociedad Argentina de Defensa 
de la Tradición, Familia y Propiedad, ha pe
dido al gobierno militar que intervenga la 
CGT de los Argentinos. Los mismos jóvenes, 
muy bien alimentados, merodean la zona de 
los Tribunales de la Capital, e invitan a los 
transeúntes a firmar un manifiesto recla
mando al gobierno una acción inmediata y 
ejemplar contra la central obrera. Estos jó 
venes, ¿quiénes son?, ¿quien los paga?, ¿de 
que viven?

El presidente del club es un joven abogado 
llamado Cosme Béccar Varela, en cuyas tar
jetas de presentación puede leerse “Júnior” , 
de modo de diferenciarse del papá, de su 
mismo nombre, quien por su parte agrega 
“Sénior” para distinguirse del hijo. El papá 
es el jefe del estudio jurídico mejor pagado 
del país, ya que su nómina de clientes está 
encabezada por la Embajada de los Estados 
Unidos en la Argentina. Este estudio de abo
gados (Cosme, Damián y Marcelo Béccar Va
rela) gs|á sembrando en los directorios de 
506 compañías norteamericanas que operan 
en nuestro país, entre las que merecen ci
tarse:
• Franklin & Herrera I,tria.
«  Distribuidora Química S A.
• Philip Morris S. A.
® Hobart Dayton S A.
• Siriney Ross ’S. A.
• Nat Paper Tipe S. A.
'3 Co(V"er Sfewart S. A,
© Fouinos y Materiales S. A.
® Kaush & Lomb R. A.
¡3 Corning Glass S A.
-i» Nortbam <War"-en S. A.
© O rpenter S A.
© linotipo Argentina S. A.
® Foftus Argentina S. A.
| Gale Arg. S. A.

En este estudio de abogados de empresas 
norteamericanas se gestó el Club, con la idea 
de que podría Convertirse rápidamente en 
un instrumento de presión interna Para es
te desarrollo rápido contaban con las rela
ciones personales y. sobre todo, con dinero. 
Fn menos de dos años; el club ha invertido 
varios millones de pesos en solicitadas que 
se publican en los diarios, y ha conseguido 
un verdadero record en la organización de 
misas por distintos motivos, todas ellas con 
la concurrencia v la adhesión de los perso
nales más importantes del régimen militar.

Fn estos días, una filial brasileña de este 
oraanismo snnranacional se ha. alzado contra 
el obispo Helder Cámara y el Papa Pablo VI, 
promoviendo escándalos callejeros.

ALGUNAS IDEAS

Las ideas del club de jóvenes millonarios 
son claras como el agua, va nue. tal vez ñor 
resnifai-ies imposible enmascarar su común 
condición de empleados a sueldo de las com
pañías norteamericanas. han resuelto no re
negar de ello, y exhibirlo como un timbre de

honor. El presidente, Cosme Eéccar Varela 
Júnior, es actualmente director de la filial 
local de la compañía 'de seguros The Yorks- 
hire Insurance Company Ltd., y siguiendo el 
ejemplo del papá y de otros miembros de la 
familia, trepa por los directorios con la de
senvoltura de Tarzán.

Como decimos, sus ideas son fáciles de com
prender, y pueden resumirse en las siguientes 
líneas:

• El capitalismo es lo mejor que hay, es
pecialmente el capitalismo norteamericano.

jS El presidente Frei, de Chile, es comu
nista, porque ha puesto tímidamente en du
da la capacidad del capitalismo para resol
ver el problema de la propiedad del campo 
en su país.

• El general De Gaulle también es comu
nista, ya que si bien su régimen es capitalis
ta, se permite chocar con los Estados Unidos, 
lo que daña al capitalismo en su centro ma
triz.

Con este manojo 'de ideas simples, los jó
venes millonarios se lanzaron hace unos me
ses a la calle Florida, donde desarrollaron 
una intensa campaña contra el presidente 
chileno, al tiempo que vendían un panfleto 
“demostrativo” de que la democracia cristia
na de Chile vendría a ser, ni más ni menos, 
un “ agente.” del comunismo en ese país. Los 
jóvenes millonarios ocuparon una cuadra 
completa de Florida,, con pendones rojos y 
dorados adornados con corazones de Jesús y 
escapularios, todo ello aparentemente para 
convencer a los incautos de que la religión es 
su preocupación principal. Como se despla
zaban por la acera con completa libertad, 
otros vendedores de periódicos creyeron, que 
se había decretado una “zona libre” para la 
venta de publicaciones en ese lugar. Pero la 
policía rápidamente volvió a la realidad a los 
intrusos: el permiso existía solamente para 
los jóvenes millonarios, cuya tarea era tan 
inofensiva como .la de reclamar el derroca
miento por la fuerza del presidente de un 
país vecino y amigo. Al cabo de varias se
manas, que por casualidad comcidieron con 
las de mayor agitación antichilena los jóve
nes millonarios se fueron con la música a 
otra parte.

VOCECÍTAS Y VOZARE-ONES

Ahora han reaparecido en los cu’ dados jar
dines de la Plaza Lavalle donde otra vez en
sayan sus vocecitas, esta vez contra la CGT 
de los Argentinos. Los jóvenes millonarios,- 
que solamente gritaban en los partidos de 
polo, se han encontrado, de buenas a prime
ras, nracticando con un vozarrón aue nare- 
ce ajeno. Un vozarrón antiobrero, enfilado 
contra la CGT de los Argentinos.

Estos jóvenes de “buena familia” , aue a 
la mañana van- a misa v a la tarde a las 
reuniones de -directorio de las oomnañías v»n- 
nuis que le.® tingan generosamente, gritan 
fuerte ñero desentonan. En med’o de tantas 
voces. finitas, siempre hav un vozarrón que 
suena distinto. Un vozarrón de vigilante.

Sumario:—  Movilización y línea de la FEUU
—  Combatividad
— Lucha y organización estudiantil
— A.E.M. se reestructura
— Checoslovaquia
—  Allanamiento de la Universidad

Organo de la Brigada Universitaria Socialista
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s e Uruguay ingresa
al sistema”

Tres meses 
y medio de 
Medidas de 
Seguridad

violaciones a la “ legalidad” son el 
precio y están dispuestos a pagarlo.
Y si algo ha determinado las ma
niobras dilatorias de los blancos, eso 
hay que buscarlo en las garantías de 
poder efectivo que exigen y que sin 
uuda obtendrán. No ha sido por 
“ amor” y “respeto” a las organizacio
nes sindicales que han maniobrado, 
y quien piense lo contrario desde el 
movimiento obrero es algo más que 
un ingénuo.

La política congelatoria de salarios 
del Decreto del 28 de junio ha ge
nerado, además, nuevas contradiccio- - 
nes. La deflación brutal ha operado 
como un gas asfixiante sobre el mer
cado. Las ventas han caído vertical 
mente. La desocupación en las indus
trias textil, metalúrgica, del cuero, 
de la carne, de la construcción, y 
en el comercio, han creado no solo 
graves problemas sociales sino graves 
contradicciones en /el merepdo. La 
miseria de los trabajadores es dis
minución de consumo y disminución 
de consumo es también disminución 
de ganancias. Como un “ boomerang” 
la receta del F.M.I. se ha vuelto 
contra algunos de sus más ardientes 
sostenedores. Y ello ha obligado y 
obligará a ajustes de esa poiitica. No 
por consideración al nivel de vida de 
los trabajadores, sino a las ganancias 
de las empresas. Y no sera raro que 
asistamos en los próximos meses a 
descongelaciones parciales, que per
mitan mover el mercado, aunque no 
se traduzcan en recuperación del ni
vel de vida de los trabajadores per
dido a instancias de la política con
gelatoria. Pero, obviamente, estas no 
son concesiones, pasos atrás de la 
oligarquía, y los trabajadores no de
ben tomarlas como “ triunfos”. Si al
go prueba la consecuencia de la po
lítica de los oligarcas es su conducta 
con el gremio bancario. La Asocia
ción de Bancos en el correr de esta 
semana ha denunciado el convenio y 
todos los compromisos laterales. Po
co importa para la oligarquía que los 
bancarios privados aisminuyan sus 
ingresos, porque todavía con los ac
tuales pueden seguir consumiendo. 
Importa si, para sus intereses, que 
el bajo consumo de extensos secto
res pauperizados no desaparezca, por 
las dificultades, que en materia de 
ganancia ello importará, aparte de 
la explosiva situación social que se 
creará con ello.

K esde  hace tres meses y medio vi- 
gen las Medidas de Pronta Segu

ridad. Tres meses y medió que re
bosantes de acontecimientos econó
micos, políticos y sociales, tendrán 
capital importancia en el futuro del 
país.

En todo este tiempo, ni la clase do
minante y sus representantes guber
namentales, ni los trabajadores y. sus 
organizaciones sindicales, han octua- 
do ingénua o caprichosamente. Todas 
las conductas han respondido a cla
ras orientaciones, algunas de ellas 
fríamente pensadas y ejecutadas.

No es hora de balances, porque se 
está en medio de la lucha. Ello no 
debe impedir que hagamos un análi
sis escueto y objetivo de la situación 
político-sindical, que podrá servir 
para orientarnos.

El Plan Político de la oligarquía se 
ha desarrollado consecuentemente. El 
H  de junio se decretan las Medidas 
de Pronta Seguridad y comienza una 
represión sistemática. Se militarizan 
los personales de los Bancos Central 
y Jtepública, de ANCAP, UTE, Tele
comunicaciones, OSE. Han sido prac
ticadas miles de detenciones y confi
namientos; El 28 de junio se decreta, 
al amparo del régimen excepcional 
de Medidas de Segundad, la Congela
ción de Salarios. En los Entes, espe
cialmente en los Bancos y UTE se 
decretan destituciones, sanciones' y 
suspensiones por tiempo indetermina
do. Finalmente, el gobierno propone 
al Poder Legislativo el proyecto de 
Productividad, Precios e Ingresos, por 
medio del cual se reglamentan las 
organizaciones sindicales, se elimi
na de un plumazo el derecho de huel
ga y se convierte en ley la Congela
ción de Salarios. El Poder Ejecutivo 
declara qué el régimen excepcional 
de Medidas de Pronta Seguridad al 
amparo del cual ha implantado de 
hecho la Reglamentación Sindical y 
la Congelación de los Salarios-, solo 
será levantado si el Parlamento san
ciona la Ley de Reglamentación Sin
dical y Congelación Salarial.

Hoy están en pie: 1) las Medi
das de Seguridad; 2) las destitu
ciones —que suman más de un cen
tenar—, suspensiones y sanciones;
3) . el proyecto de Reglamentación 
Sindical, que pende como una ame
naza concreta; 4) la congelación 
de salarios es un hecho, y pretende 
ser extendida a través de una ley.

¿Cuál ha sido la respuesta del mo
vimiento Obrero?

La reacción de los trabajadores or
ganizados frente a los sucesivos gol
pes de la oligarquía fue inmediata- 
Comenzó, masivamente, el 18 de ju
nio y se ha prolongado hasta hoy. 
La indignación de los trabajadores 
estafados por un gobierno artero se 
expresó en muchas organizaciones 
sindicales con meses de combate sis
temático, donde, a los paros, siguie
ron las ocupaciones de fábrica y a 
éstas las movilizaciones callejeras. El 
trabajo a Reglamento empleado por 
muchos sectores determinó de hecho 
una paralización total del trabajo. El 
movimientto estudiantil lanzado a la 
lucha solidariamente primero y lue
go en defensa de la autonomía ava
sallada completó un panorama de 
enfrentamiento duro, correspondien
te al ataque de la clase dominante.
A principios de agosto, los trabaja
dores habían demostrado contunden
temente que estaban; dispuestos a 
prolongar la lucha, a no ceder, á no 
acomodarse a la situación creada por 
el gobierno, de represión y congela
ción de salarios. iCondiciones exis
tían, dado que, en poco tiempo, la 
mentada congelación de precios de
cretada simultáneamente a la de sa
larios abortó en subas apreciables 
que ahora, en setiembre, comienzan a 
extenderse a muchos renglones im
prescindibles.

Pero en un examen objetivo no es 
posible ocultar que la precisa y cla
ra resolución del 26 de julio de la 
CNT, en la que se indicaba que no 
habría itregua mientras subsistiera 
el régimen de Medidas de Seguridad, 
mientras hubiera destituciones y san
ciones, mientras no se archivara el 
proyecto de reglamentación, no se ha 
visto aún correspondida con una lu- 
-cha planificada, ascendente, de in
tensidad creciente del conjunto de

los trabajadores. Conviene recalcar, 
para ser precisos, que los trabajado
res uruguayos realizaron acciones de 
resistencia cuya importancia proba
da, en forma contundente, su apti
tud para la lucha. Más, es también 
preciso que se señale que la potencia
lidad combativa de extensos sectores 
ha sido mal explotada, cuando no 
filustrada;, por una dir¡eccvpn vaci
lante, sin imaginación y apegada has
ta el último momento a ver salidas 
negociables cuando no las hubo. A 
la escalada de la oligarquía contra 
los trabajadores, la Universidad y el 
Pueblo no se le ha opuesto una con
traescalada antigubernamental1. Por 
el contrario, a importantes jornadas, 
a paralizaciones totales, le han segui
do paros parciales o jornadas1 simbóli
cas, para calificarlas buenamente, 
que han contribuido a desgastar y a 
quitar perspectiva a la lucha.

A nadie escapa la diferencia de 
niveles combativos en que se encuen
tran muchos trabajadores en nues
tro país. Tampoco debe ignorarse la 
medida en que la represión afectó la 
capacidad de lucha de otros. Pero, 
con todo derecho debemos preguntar
nos si la dirección mayoritaria de la 
CNT ha contribuido a desarrollar 
condiciones para el combate allí don
de no las había o si, por el contra
rio, se ha afirmado en los desnive
les existentes, en las dificultades de 
algunos para disminuir la intensidad 
de la lucha, cuando no para dejarla 
sencilamente sin cumplir. Los militan
tes saben de que cosas hablamos. Los 
trabajadores también.

Finalmente, la resolución publici- 
tada el día 3 de setiembre por alguna 
prensa, posponiendo medidas de lu
cha “ en virtud de las gestiones que 
se vienen realizando ante el Parla
mento y otros organismos oficiales” 
ha contribuido a alentar el descon
cierto ya existente en el seno de las 
masas de trabajadores.

No existían el 3 de setiembre ba
ses serias de negociación. Todo lo 

‘ que hoy está vigente contra los tra
bajadores lo estaba entonces (medi
das de seguridad, congelación, desti
tuciones, presos, militarización).

Entendemos que, si efectivamente 
existieran hechos que posibilitaran 
una salida decorosa a la grave si
tuación que se vive, las direcciones 
sindicales deben tomarlos- en cuenta 
y ajustar a ellos su conducta y la 
de las organizaciones obreras. Pero 
de una salida,, decorosa en perspec
tivas no puefligtialjlarse mientras no

exista el menor' atisbo de un cambio 
de conducta en la actitud represiva 
del gobierno, mientras se declare, co
mo io hace el Sr. Pacheco, que las 
Medidas seguirán vigente, mientras 
subsista la militarización, mientras 
siga marchando adelante la conside
ración del Proyecto de Reglamenta
ción, mientras las destituciones sus
pensiones y sanciones sé~ mantengan 
y se continúe amenazando con nuer 
vas destituciones, con nueras san
ciones.

Responsablemente no puede con
cluirse que algo ha cambiado porque 
se ha levantado la milnarizac.ón a 
ANEAR,; OBE Y Telecomunicaciones. 
Primero porque nunca existieron ra
zones. para implantar esa militariza
ción como la impuesta a otros tra
bajadores; segúnao porque no exis
tían razones para mantenerla si en 
esas dependencias la actitud de los 
personales' era de desmovilización 
sindical; tercero, porque no es co
rrecto, desde el punto de vista de 
una orientación clasista, obtener la 
desmilitarización de. los personales 
bancarios y de UTE al precio de que 
estos no participen en ninguna movi
lización de protesta y de lucha con
tra el gobierno, porque ello importa
ría desarrollar en la conciencia de 
esos trabajadores la tesis de que “ aho
ra no hay que hacer nada para que 
nos desmilitaricen e inducirlos a pen
sar, inevitablemente, que después de 
desmilitarizados no Ixay que hacer 
nada para que no vuelvan a milita
rizarnos.

En las filas de los dirigentes sin
dicales uruguayos no créemete que 
exista nadie, que pueda creer, hones
tamente, en un cambio de actitud de 
los senadores nacionalistas. Los 
blancos no tienen discrepancias con 
la política represiva, antisindical, 
congelatoria de salarios, del gobierno 
colorado. El plan político de la oli
garquía es uno, el mismo para colo
rados que para blancos. Lo que ahora 
Pacheco, Peirano, Frick, Jiménez y 
Espinóla llevan cerrilmente adelante 
es io que no pudieron hacer Eche- 
goyenv B'eltran, Penades o Ubillos. 
Para la clase 'dominante, como para 
todas las clases, existen diferencias 
entre los deseos y las condiciones. No 
fue por falta de deseos que los blan
cos no cumplieron el plan que ahora 
los colorados impulsan,. Ha sido la 
necesidad de clase la que ahora ha 
determinado a los colorados a impo
ner esta política; los atropellos y las

Esta es la situación, — En función 
de esa realidad objetiva y dura, sin 
ocultarla es que los trabajadores de
ben trazar su conducta para la lu
cha. Realizándola de confoimidad con 
una evaluación correcta y seria de 
la ' realidad, que comprende —convie
ne recordarlo— la propia fortaleza 
o debilidad.

La propia realidad aconseja no 
amoldarse a la situación. No entender 
por normalidad la vigencia de - las 
Medidas de Seguridad con una re
presión liviana, que en definitiva 
tiende a generar acostumbi amiento 
a la restricción de libertades, a la 
dictadura de hecho. Luchar para im
pedir que las masas ya pauperizadas 
acepten como normal la pauperiza
ción. No olvidar que las Medidas de 
Seguridad vigentes son una reglar 
mentación sindical de hecho y que 
tan importante como impedir que 
salga una ley que reglamente los sin
dicatos es impedir en los hechos la 
reglamentación.

Y responsabilidad de las direccio
nes sindicales es derrotar con su ac
ción esclarecedora e l derrotismo, el 
temor, las vacilaciones. La seriedad 
y la responsabilidad son las bases 
de una firme conducta combativa y 
no deben ser la excusa o el pretexto 
para fundamentar el quietismo ex
pectante que es, en esta coyuntura, 
sinónimo de conservadorismo.

Finalmente, parece claro que el 
plan político de la oligarquía no será 
derrotado sin una acción planificada, 
de importancia creciente y una ba
talla implacable de esclarecimiento 
que sólo puede realizarse luchando. 
El contexto del discurso presidencial 
dice a las claras cuanta confianza 
tienen los enemigos de los trabaja
dores en el control de la opinión 
pública. Control que les permite men
tir seriamente con la seguridad de 
que serán creídos.
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Alianza 
para el 
Progreso
y
gorilismo

£ L  triunfo de la Revolución Cuba
na actuó como dinám ico' catalí

tico en la realidad política de Améri
ca. A los pueblos despojados de nues
tro continente les ofreció la vía ade
cuada para satisfacer sus viejos anhe
los de justicia y libertad; al gobierno 
de ELsenhower y, poco después, al de 
Kennedy planteó la indeclinable nece
sidad de desarrollar nuevos métodos 
de dominación política y económica. 
Es un mundo dividido en bloques, en 
cuyos continentes de Asía, Africa y 
América Latina se desarrolla, victo
riosa, la lucha de liberación nacional, 
con el concurso de una opinión pú
blica alerta, era menester encontrar 
y aplicar nuevos métodos para encu
brir la perpetua expoliación de los 
recursos económicos, atraer al rega
zo Imperialista los varios estamen
tos medios de la burguesía y, sobre 
todo, frustrar el proceso revoluciona
rio dé América Latina.

Si bien el gobierno de Eisenhower, 
decidido a doblegar la Revolución 
Cubana por la fuerza, no supo recu
rrir más que a la invocación de la 
caduca “ doctrina Monroe” , a la sub
versión y al aumento discreto de las 
limosnas económicas, el gobierno de 
Kennedy, más atento a las exigencias 
del momento histórico, apeló a una 
nueva sintesis de los elementos tra
dicionales para mantenerse tras las 
riendas político-económicas de Amé
rica Latina. Se iniciaba ,pues, una 
nueva etapa de la política imperia
lista. en nuestro continente.. Atrás 
quedaba el pesado garrote que blan
día Teodoro Roosevelt, vigente aún 
en las tres primeras décadas de in
tervenciones norteamericanas en el 
área del Caribe; se olvidaba la “buena 
vecindad’ de Franklin Roosevelt y la 
mediocridad de Truman y Eisenho
wer. De lo que se trataba era de con
ducir a América Latina por la senda 
venerable de la “democracia repre
sentativa” —sin abandonar totalmen
te el procedimiento pragmático del 
golpe de estado y la aplicación de la 
fuerza en el momento oportuno—  
abrazados los países hispano y nor
teamericanos en amistosa “alianza” . 
Según losp lañes de Kennedy, que 
culminaron en la anunciada “Alian
za para el Progreso” en marzo-13 de 
1961, se concedería un t o t a l  de
20.000 millones de dólares en diez 
años a los países de América Latina. 
Por su parte, las repúblicas al “Sur 
del Río Grande”  invertirían en su 
propio desarollo unos 80.000 millones, 
de dólares. En agosto del mismo año, 
la Conferencia Económica de Esta
dos Américanos en Punta del Este 
aprobó el programa de la Alianza 
para el Progreso.

El sentido político de dicho pro
grama es detener el curso victorioso 
de la Revolución en América Latina, 
acelerado por el triunfo del pueblo 
cubano el l?  de enero de 1959. El fon
do económico, de evidentes caracteres 
neocoloniales, es mantener a Améri
ca Latina en su condición de provee
dora de materia prima y en campo 
inversionista para el capital sobran
te de Estados Unidos. Así se definían 
los propósitos monopolistas sobre 
América Latina. No podía ser de otra 
manera: según estudios recientes, 
Estados Unidos importa de América 
Latina el 99 por ciento del estaño 
que consume, el 56 por ciento del mi
neral de hierro y de cobre: un 39 por 
ciento del zinc, el 54 por ciento del 
petróleo, el 91 por ciento del café y 
el 75 por ciento del azúcar.

Otro de los engendros desarrolla
dos por el imperialismo yanqui al in
flujo de la política de “nuevas fron
teras” del gobierno de Kennedy son 
los llamados “Cuerpos de Paz”. Crea
dos en 1961 con el propósito osten
sible de “divulgar entre los habitan
tes de los países ultramarinos el co- 
nacimiento de oficios, idiomas, y de 
los métodos modernos de agricultu
ra”, en realidad se proponen la pe
netración cultural y política de los 
países donde operan, completando sus 
labores con actividades de inteligen
cia. Ultimamente se les ha designa
do la tarea de contribuir al cumpli
miento de la Alianza para el Pro
greso. En 1966 los integrantes de los 
Cuerpos de Paz ascendían a más de
17.000 cuadros, con un presupuesto 
de 125 millones de dólares. Unos cua

tro mil voluntarios de los Cuerpos de 
Paz actúan en 17 países de América 
Latina.

No obstante, la línea de la “demo
cracia representativa” para América 
Latina y el concurso de la Alianza 
para el Progreso, lo cierto es que de 
1961 a 1966 se produjeron diez gol
pes de estado: en El Salvador (1961), 
en la Argentina y el Perú (1962), en 
Guatemala, el Ecuador, la República 
Dominicana y Honduras (1963) y en 
Brasil y Bolivia (1964) y nuevamente 
en la Argentina (1966). La política 
de Kennedy, respecto de los golpes 
de estado era sencilla: se solía rom
per las relaciones y se suspendía la 
f»vuda económica a los paíres vícti
mas de un gorilazo. Todo esto, des
de luego, hasta el momento en que 
el gobierno militar hiciese promesas 
formales de llevar a cabo elecciones 
y continuar el proceso “democrático- 
civil” de la nación. En definitiva la 
anuencia sacrosanta del Departamen
to de Estado se concedía tras algunos 
trámites de índole, meramente for
mal. Esta política superficial de res
paldo a la “democracia representati
va” c e s ó  dramáticamente por la 
muerte del Presidente Kennedy. Con 
Johnson, Estados Unidos recrudeció 
la política del “gran garote” . Una de 
las primeras medidas de Johnson fue 
reconocer las juntas reaccionarias 
de la República Dominicana y de Hon
duras que habían asaltado el poder 
en setiembre y octubre de 1963 y con 
las cuales el Presidente Kennedy ha
bía roto relaciones.

El artífice de la “nueva política de 
Johnson” es Thomas Clifton Mann, 
ex secretario adjunto para Asuntos 
Interamericanos. En 1964, Mann rea
lizó una entrevista secreta de emba
jadores norteamericanos acreditados 
en los países de América Latina en 
la cual expuso su programa, que más 
tarde se conoció bajo el nombre de 
“ doctrina Mann4’. D(ich|0 programa 
consiste en el reconocimiento de la 
existencia objetiva de las clases oli
gárquicas feudales en América Lati
na y sus representantes militares. 
Mann proponía, de hecho, el respal
do a estos elementos, con una dosis 
adecuada de anticomunismo. Según 
el New York Times de marzo 18 de 
1964 "se dice que el señor Mann ha 
enfatizado cuatro jpropósltos de la 
política de Estados Unidos en la re
gión. Se trata de promover el desa
rrollo económico, proteger los 9 mil 
millones de dólares en inversiones de 
Estados Unidos allí, no-lntervenclón

en los asuntos internos de las repú
blicas del hemisferio y oposición al 
comunismo. Se ha dicho que el se
ñor Mann informó a los embajadores 
que aunque Estados Unidos cree en 
la democracia y debe promover su de
sarrollo, no puede imponer este sis
tema a los páises latinoamericanos... 
Los puntos de vista de Mann se con
sideran una modificación radical de 
la política seguida por la Adminis
tración de Kennedy bajo la Alianza 
para el Progreso. Comentando esta 
noticia del New York Times un voce
ro del Departamento de Estado decla
ró, en marzo 19 de 1964, que “la po
lítica de Estados Unidos hacia los 
gobiernos, estará guiada, como en el 
pasado, por los intereses nacionales 
y las circunstancias peculiares de ca
da situación según vayan surgiendo” . 
Según el New York Times de la fe
cha, “ lo que esto significa es que la 
Administración desea evitar prome
sas formales de oponerse a los regí
menes inconstitucionales” . Perfilando 
las ideas de Mann, Dean Rusk, Se
cretario de Estado, declaró con mo
tivo del golpe de estado en Brasil 
el 31 de marzo de 1964, que aunque 
Estados Unidos “reafirmó vigorosa
mente con otros países de este he
misferio . . .  la obligación del hemis
ferio de defender fos procesos de
mocráticos y constitucionales, si en 
una situación o país particulares... 
ocurriese un golpe militar, los Esta
dos Unidos no puede simplemente ig
norarlo, sino que tiene que vivir y 
trabajar con éste, y tratar de ayudar 
a ese país dado a retornar a los pro
cesos constitucionales” .-Los informes 
sobre las declaraciones de Mann pro
vocaron la r'espueta caftegfóricá de 
Wllliam Jj. PulbiTigt, Presidente de 
la Comisión de Relaciones Exteriores 
del Senado, quien, en su famoso dis
curso “Viejos mitos y nuevas realida
des” , más tarde ampliado y publica
do en forma de libro, declaró que el 
boicot eqonómlco d|e Cub)a “ es un 
fracaso” y que es imposible obligar a 
los regímenes amigos de Estados Uni
dos a que dejen de comerciar con 
Cuba. Fulbright añadió que “la polí
tica de Estados Unidos respecto de 

.América Latina se predica sobre las 
bases de que la revolución social pue
de lograrse sin un vuelco violento... 
Las posibilidades históricas están pro
bablemente en contra de la revolu
ción social pacífica. . .  En los países 
latinoamericanos el poder de las oli
garquías gobernantes se encuentra, 
tan sólidamente establecido y su ig-

horancia es tan grande, que hay po
ca posibilidad de promover el desa
rrollo económico o reformas sociales 
por otros medios que no sean el de
rrocamiento violento de las autori
dades establecidas” . Mann ocupó el 
cargo de Secretario adjunto para 
Asuntos Interamericanos hasta prin
cipios de 1965. A partir de entonces 
con Vaughny Gordon, la Secretaria 
para asuntos interamericanos ha re
flejado la influencia personal de 
Lyndon B. Johnson.

Tras la sustitución de Mann, que 
en última instancia no hacía sino re
flejar los intereses de la clase gober
nante, Johnson añadió un elemento 
propio a la política de Estados Uni
dos. Para Johnson no obstante las 
p r o t e s t a s  hemisféricas y mundia
les, es vital impedir por la fuerza de 
las armas el advenimiento al poder 
de cula(lq¡uier grupai, movimiento o 
partido jque no siiíva los intereses 
imperialistas de Estados Unidos. La 
primera acción realizada por Estados 
Unidos bajo la nueva política fue la 
intervención armada en la República 
Dominicana. Tal es la política ofi
cial actual del gobierno de Estados 
Unidos. ¿Y  cuál ha sido el resul
tado de la accidentada aplicación de 
la Alianza y el nuevo rumbo de la 
política estadounidense en la reglón?

En el aspecto político ya lo hemos 
visto: el aumento de los golpes de 
estado, la inestabilidad política y el 
incremento de la represión contra los 
pueblos. En el aspecto económico la 
situación es desastroza. El precio de 
la materia prima y los productos 
agrícolas que exporta América Lati
na ha continuado su curva descente. 
En 1965 América Latina perdió, por 
est econcepto, la suma respetable de
9.000 millones de dólares. Por otra 
parte, por vía del déficit de la balan
za comercial las Repúblicas hispanoa
mericanas pierden alrededor de mil 
millones de dólares anualmente. La 
deuda exterior de América Latina en 
los últimos nueve años aumentó en 
unos 6.1000 millones de dólares as
cendiendo a la suma gigantesca de 
10.600 millones de dólares. La espiral 
inflacionaria que atraviesa tiene 
efectos desastrosos en las economías 
de la región. La inestabilidad de las 
monedas es considerable, factor del 
que se aprovecha Estados Unidos pa
ra, a cambio de cierto precario res
paldo financiero, presionar a las oli
garquías gobernantes. Por lo demás, 
la Alianza para el Progreso no ha 
cumplido su promesa de suministrar 
unos 2.000 millones de dólares anua- 
le a los países, de América Latina. 
En cuatro años sólo ha entregado 
Unos 3.500 millones de dólares en 
préstamos, íumSL que deberá ser gas
tada en Estados 'IJnidos en su tota
lidad. Se da la'situación paradójica, 
dice el Comandante Guevara, "de que 
mientras los préstamos no llegan o 
llegan destinados a¡ proyec(tos que 
poco o nada contribuyen ,al desa- 

■ rrollo industrial de la región, se 
transfieren ' cantidades crecidas en 
divisas hacia los países industrializa
dos, lo que significa que la riqueza 
lograda con el trabajo de los pueblos 
que en su mayoría viven en el atra
so, el hambre y la miseria, son dis
frutadas por los círculos imperialis
tas norteamericanos” . El promedio 
de ingreso per capita es increíblemen- 
'te bajo. En Haití, por ejemplo, no 
pasa de 70 dólares anuales. Dicho 
en otros términos, el hambre y el 
analfabetismo se enseñorean en las 
tierras de San Martín, Bolívar y 
Martí.,
- Analizada con datos de la propia 
Alianza, la situación cobra acentos 
aún más dramáticos.

Con motivo de cumplir cuatro años 
de fundada la Alianza para el Pro
greso, su Presidente, que lo es del 
Comité Interamericano de la Alianza 
para el Progreso (CIAP), hubo de 
dirigir una Carta informe a todos los 
Presidentes latinoamericanos que par
ticipan del programa, así como a Y 
Presidente Johnson. En este informe, 
Carlos Sanz de Santamaría confiesa 
a nombre del CIAP que la Alianza 
ha fracasado en el cumplimiento de 
las tareas que en su Carta Constitu
tiva le fueron asignadas.

(pasa a pág. 10)
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1 ) Que, según el sexto Con
greso interamericano de la 
industria de la construcción, 
para evitar el grave creci
miento del déficit de vivien
das en América /Latina, el 
ritmo de ' construcción debe 
ser 4 0  veces superior al ac
tual.

. .. - ; - ★  v

2) Que/de' acuerdo con los 
resultados de una: reciente' 
encuesta enti-e empresarios de 
industria y. comercio en el de- 
partíame nto ¡de Montevideo!, 
las perspectivas," tanto para 
una actividad' como para la 
otra se consideran como "in
ciertas o con tendencia a la 
baja”.

-

3) Que el Fonda de detrac
ciones,.' que será sustituido 
por otros impuestos para que 
los productores de laña pue
dan cobrar más altos precios,' 
representó en el quinquenio 
1961-1965, el 23 % del ; total 
de los recursos dél gobierno 
central.

★

4) Que la Asamblea Deli
berante, que funcionó dócil
mente durante la dictadura de 
Tena, era llamada por el pue
blo Ja ‘‘Denigrante” .

- .★  .

5) Qué Cervantés pone en 
boca de Don Quijote esta 
frase: “No liay en la tierra, 
conforme a mi parecer, con
tento que se iguale á alcan
zar la libertad perdida” .

★

6) Que en otro capítulo, el 
Caballero andante, dialogan
do con Sancho, dice; “por la 
libertad* así como por la hon- 
ra, se puede y debe' aventu
rar la vida”,

★

. Que una escritora fran
cesa, cuyo, nombre no recor
damos' con exactitud en este 
M e m e n t o ,  dijo: “ ¡Cuántas 
gehtes hay que, como.los pe- 
*ros> parecen buscar un due- fjo!” ,

★

8) Que «ja desvastaclón to- 
tel de un país por vía aérea 
no destruye su pueblo, ni 
arruina en forma durable su 
e c o n o m í a ,  Militarmente los 
E®.UU. podría ganar a Viet- 
nam sólo por la conquista y 
a ocupación permanente de 
su territorio; polínicamente 
están inrremediablcmente de
rrotados”. (Gorz).

El otro rostro  de 
los hechos políticos

EL REGIMEN DE CENSURA
la vigencia 'del régimen de medidas extraordinarias 

_„n a? Ilcado P?r et primer mandatario de entonces, doctor Gabriel Te-
de acueidoSadíinrir4oi^qUe h™  había11 sido clausurádos-, debieron salir 
cin.5 í? de censura Previa. De todos modos, los espa
cios en blanco significaban una denuncia del régimen.

lü i  tiemP°s, han cambiado. Y los criterios jurídicos afinados —co- 
eJ tiue suele reconocérsele al Ministro del Interior, ex profesor

D - i i n r ^ Fac. l̂tad~ -  han adoptado hoy normas distintas para vigilar la tranqmlidad pública.

Según ha explicado la prensa diaria “ la censura previa se ejerce 
por medio de una Comisión instalada en la Jefatura de Policía” de 
acuerdo a lo cual el día lunes, por ejemplo, concurrió un responsable 
ae Extra . Luego de una espera que se prolongó durante una hora 
y quince minutos se le comunicó, por medio de un Subcomisario, cuáles 
eran los artículos que habían merecido la censura.

El Director de "Extra” acató la decisión que se le comunicaba y 
dispuso el retiro de los textos reprobados. Pero el funcionario policial 
comunicó, además, que el diario no podía aparecer con espacios en 
blanco, ios cuales debían ser llenados con textos, fotbs o avisos 
o avisos.

PROTESTA
S E. clausuró días atrás la VI 

Asamblea de la Asociación de 
Entidades Periodísticas Argentinas. 
Entre otras resoluciones, la impor
tante entidad sí pronunció respec
to “a la situación que viene afec
tando a distintas publicaciones ar
gentinas que v i e r o n  trabada su 
circulación en Uruguay y respecto 
de la denuncia hecha por la Edi
torial Abril sobre la medida muni
cipal qUe restringió la circulación 
del número 71 de la revista “Siete 
Días Ilustrados” ,

La parte resolutiva de la Asam
blea estableció: “hacer llegar al 
gobierno de la República Oriental 
del Uruguay una enérgica protesta 
por las medidas que se han adop
tado de varios meses a la fecha 
prohibiendo la circulación de d a 
rlos argentinos en su jurisdicción” 
y “comunicar al gobierno argentino 
el texto de esta resolución”.

Respecto a la resolución munici
pal, se establece que ella “ implica 
una limitación injustificada a la 
libre circulación de una publica
ción y, por. ende, una flagrante vio
lación a la libertad de prensa”..

DE LOS SANTOS
Los représentantes de “Extra” protestaron el criterio, reclamando 

el derecho del diario a publicar partes del diario sin texto alguno Pero 
el criterio policial se mantuvo.

Se explicó, además, algo que quien ha tenido, alguna vez, con
tacto con las letras y las imprentas conoce: que toda demora en la 
salida de un periódico puede impedir la posibilidad de su distribución 
y venta. Según informó luego “Extra”, esos argumentos fueron expues- 

'tos ante el Subjefe de Policía Coronel Heleazar Agosto, quien preside 
la comisión de censura. No obstante, dicho funcionario explicó que 
la orden superior era terminante.

“Extra” se imprimió de acuerdo a la única forma que le permitía 
ser distribuido a tiempo, es decir, con espacios, en blanco. Pero cuando 
salieron los primeros ejemplares ,lá edición fue secuestrada por fun
cionarios policiales, impidiéndose su circulación.

Como el criterio del superior Ministro ya tiene estado público, pa
rece oportuno señalar que muchos lectores dudarán, ahora, al enfren
tarse con la gran publicidad que viste a cierta prensa, si se está ante 
testimonios de la censura. Lo que, por registrarse con más frecuencia 
que los espacios . en blanco, podría transformarse en un factor de 
intranquilidad^

La verdad sea dicha, todavía no se ha cambiado el criterio de la 
censura excesivamente, adoptándolo a normas modernas, propias de 
un siglo con regímenes avanzados en la preocupación de vigilar la paz 
de los ciudadanos y amarlos hasta las últimas consecuencias.

En un vecino país, por ejemplo, no se impedía —años atrás—, la 
salida de algunos diarios por motivos ideológicos. Pero, en cambio, era 
tan sospechosamente cuidadosa la preocupación municipal por la salud 
de los ciudadanos, que muchos talleres se cerraban porque no tenían 
suficiente luz, ó ventilación o baños en perfectas condiciones. (Y coin
cidía que los opositores, siempre injustos* no se preocupaban por sus 
propios talleres.)

La imaginación da para todo. Y cuando los gobernantes cuidan 
tanto las leyes y la democracia, pueden incurrir en excesos. ¿No sería 
bueno que. amaran un poco menos al pueblo? ¿La tranquilidad pública 
no será un poco como los órganos del cuerpo humano, que están sanos 
cuando no nos preocupamos de ellos en exceso.

Escrito ló que antecede, sufrimos una decepción: recordamos que 
el procedimiento aplicado a “ExtraV ni siquiera es nuevo. Ya había 
sido establecido por el Ministro Ghigliani en 1933. Ni siquiera resulta, 
pues, una innovación.

M A S  de 50 personas, familiares del 
estudiante muerto Hugo de los 

Santos, firman la carta que reprodu
cimos más abajo. La nota,en cuyo 
texto, quienes tienen por qué saber
lo, desmienten la versión policial so
bre la personalidad y antecedentes, 
fue remitida también al Parlamento 
. “Nació en Montevideo el 31 de di
ciembre de 1948. Cursa los estudios 
primarios en las Escuelas Públicas 
N 50 y N? ó, de Colón y “Estados 
Unidos de América”  de la calle Uru
guay, respectivamente.

Estudiante correcto y aplicado, supo 
integrarse a los problemas de la ju
ventud estudiosa, dándose con gene
rosidad a la lucha por los ideales tan 
caros a esa juventud.

Además de todo esto en su corta 
existencia, vivió con sana alegría, el 
compañerismo, el deporte, el esparci
miento y con honda afectividad la 
vida familiar.

Formó su joven personalidad valido 
de su lúcida inteligencia y amparado 
por un hogar ejemplar. No' necesitó 
salir nunca al extranjero, como fal
samente se informa en comunicados 
oficiales, para que su sensibilidad y 
comprensión le hicieran colocarse jun
to a sus compañeros estudiantes, en
frentando la despiadada represión

La muerte le encontró en un puesto 
de lucha \e|stiuldiantil, a sólo pocos 
minutos de dejar los textos de estu
dio, cuando preparaba un examen 
parcial de Facultad.

Hugo de los Santos Recarte queda 
como un símbolo de estudiante au’én- 
tico y pleno. Su muerte enluta no tolo 
a su desgarrada familia, sino a toda 
la sociedad uruguaya, que ve como 
le desangran su juventud y pierde 
sus únicas esperanzas de un futuro 
mejor.”

NO APARECE
C E  anuncia que los sectores que 
^  reclaman la renuncia del Mi

nistro del Interior insistirán en el 
planteamiento de la interpelación.

En las primeras sesiones el de
bate fue duro, qon algunos aspectos 
curiosos: en los pasillos de la Cá
mara, por ejemplo, corría la ver
sión de que un político encumbrado 
dijo que “dialogar es de maricas” , 
manteniendo su posición conocida 
de dureza frente a los sindicatos.

Pero cuando el senador Mlchelini 
exigió, en tono enérgico, que apa
reciera o se nombrara el autor de 
la fraseslta, nadie dio nombres. Y 
el autor no aparece. Guarda un 
silencio valeroso.

Y ADEMAS
ESTA SEMANA:

—Fue clausurado el local de la Con
vención Nacional de Trabajadores, 
que quedó bajo custodia policial.

—Fue clausurado el local de la Aso
ciación de Bancarios del Uruguay. 
En este caso, un comunicado del 

■ Ministro del Interior explicó que. 
AEBU firmó e hizo circular pan
fletos violatorios del decreto de las 
Medidas de Pronta Seguridad.

-No se produjo acuerdo para la apro
bación del proyecto de congelación 
de salarios por el Senado. Por lo 
demás, en el caso que el tema 
pasara a Diputados, la oposición 
sería aún mayor.

—Tres miembros de la Embajada So
viética debieron abandonar el país 
por resolución del Poder Ejecutivo. 
El Ministro Venancio Flores, que 
orienta las Relaciones Exteriores, 
no pareció mareado ante las pre
guntas de los periodistas, limitán
dose a informar que no se expli
carían las razones de la medida.

—El doctor Carrere Sapriza, que se 
retiró del Ejecutivo en los días que 
debía producirse una interpelación 
que por muchos motivos pudo ser 
resonante, mantiene con fervor su 
apoyo al oroyecto de reglamenta
ción sindical. Una personalidad, ca
be reconocer, que prestigia'al pro
yecto. Sus autores se lo merecen.
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íNorteamérica es casa

EL PODER NEGE>
Black Power: The Politics of Liberation in America, 
por Stokely Carmichael and Charles V. Hamilton. 

Random House, New York, 1967.

£N  su prefacio al libro úe Fanón, 
Los Condenados de la Tierra, 

Jean Paul Sartre dice a su auditorio, 
supues tapíente blanco, que los da
dos ya están echados, que las men
tiras blancas ya no sirven, porque las 
gentes del Tercer Mundo, que se su
ponía iban a ser embaucadas por 
esas mentiras, ya no creen en ellas. 
O sea, Sartre sostiene que ya no que
dan mentiras que inventar. A tal 
punto que están en bancarrota las 
metrópolis, que son incapaces de tra
mar mentiras calificadas para em
baucar al tipo de personas que han 
emergido en el Tercer Mundo. Los 
autores de este libro, Poder Negro 
son dos subditos coloniales de la Co
lonia Negra de Afro-América, que 
desde hace algún tiempo se han libe
rado de toda creencia en las menti
ras de la madre patria blanca de 
Estados Unidos de Norteamérica. Y 
liberados de estas mentiras es que 
han escrito este libro.

En la portada han puesto esta de
safiante declaración:

“Este libro presenta una estructu
ra e ideología política que significa 
para esta sociedad la última oportu
nidad razonable de resolver sus pro
blemas raciales sin tener que pasar 
por una prolongada y destructiva 
guerra de guerillas. Que tal guerra 
violenta puede ser inevitable, no es
tá planteado aquí. Pero si existe la 
más ligera chance de evitarla, la po
lítica del Poder Negro, en la forma 
descrita en este libro, es la única es
peranza viable.”

Toda lucha revolucionarla de libe
ración nacional, sin que importe en 
qué país se desarrolle, siempre ha 
producido su propio gran libro, su

propio manifiesto, que contiene las 
experiencias depuradas del pueblo en 
que emerge, desde el comienzo mis
mo hasta el presente, y proyecta una 
visión de porqué y por qué medios la 
lucha tiene que comenzar en una 
forma determinada para alcanzar la 
victoria. La función primordial de un 
manifiesto de este tipo es definir la 
situación; arroja luz dentro de un 
obscuridad y caos de una confron
tación revolucionaria entre los opre
sores y oprimidos, y mucho de lo que 
hasta entonces permanecía oculto, se 
hace claro como el cristal. Los opre
sores son desenmascarados ante el 
mundo: todo el camuflaje se desva
nece, y los opresores quedan desnu
dos en su culpabilidad y con la san
gre del pueblo todavía colgando de 
sus dedos. Por otro lado, ellos, los 
opresores,: comienzan a sopesar la 
fuerza de los oprimidos. Y se hace 
evidente que la iniciativa pertenece 
a estos últimos. £1 manifiesto, fruto 
del naciente espíritu revolucionario, 
se transforma en un motor del mo
vimiento. Hace temblar a los opreso
res, ya que el desenmascarlos los ha
ce comprender que el fin de su jue
go se aproxima. En su cáustico men
saje los opresores ven el destino de 
su mundo y el triunfo de todo lo que 
habían soñado poder reprimir, con
trolar y suprimir. Los oprimidos ven 
la misma cosa, pero desde una pers
pectiva diferente, y se sienten en el 
camino de la liberación; se ven in
vestidos de poder, y  más allá de este 
acontecer apocalíptico, pueden ver la 
realización de todos sus sueños.

El libro de Stokely Carmichael y 
del doctor Hamilton, rebasa los lími
tes del centro de la lucha de libe

ración de los negros de Norteaméri
ca; enfoca la lucha de líberáclón de 
los negros entroncada en la nueva fa
se |n la que esta lucha se ,hace 
abiertamente política; define lá pos
tura política de Afro-América en es
te  momento, evocando, al hacerlo, un 
cuadro muy claro de la posición po 
jltica (total en Norteamérica, pero 
desde el punto de vista de la colonia 
negra; destaca las debilidades y fuer
zas de la madre patria en términos 
de' las debilidades y fuerzas de la 
colonia; y muestra cómo deben ac
tuar los negros para romper su ser
vidumbre de la madre patria.. (Esen
cialmente, este libro es un manifiesto 
para la liberación nacional de la co
lonia negra de la madre patria 
blanca. .....,,

No hay en el contenido de este 
libro un interés en hacer un llama
do a la conciencia moral de la Amé
rica blanca. No trata de amedren
tar a los blancos dando una serie de 
recetas a los negros. No ruega por 
una nueva ley de derechos civiles o 
por un aumento de las asignaciones 
para la Guerra contra la Pobreza. En 
el hecho, los autores, a pesar del 
mensaje de la portada citado más 
arriba que apunta específicamente a 
Norteamérica blanca, están hablando 
para la gente negra. Los blancos 
pueden, con ventaja, fisgonear en lo 
que se dice. Para que las cosas ha
yan alcanzado este punto, líos ne
gros tienen que haberse fatigado to
talmente de hablar en vano a la Nor
teamérica blanca.

Con voz apacible y clara, este libro 
hace su análisis y saca sus conclu
siones. Aquellos que se dejan influen
ciar por los medios de comunicacio
nes de masas de los opresores y la 
diabólica imagen de Carmichael que 
éstos han creado, esperarán que cual
quier cosa en que tenga algo que ver 
Carmichael, sea una vía delirante, 
histérica e irracional, que contiene 
muy poca información útil y uña in
vitación a los ghettos a la sedición, 
a incendiar y a desatar emboscadas a 
los policías y bomberos. Se sentirán 
desilusionados. Por el contrario, en
contrarán el pensamiento profundo 
de mentes altamente inteligentes, dis
ciplinadas y creativas, enfocadas ha

cia fenómenos sociales objetivos. La 
contribución de Carmichael a este li
bro es su experiencia como orienta
dor filosófico que se graduó como or
ganizador del Comité Coordinador de 
Estudiantes por la No Viólemela, y 
que recibió su bautismo de fuego du
rante el Verano Sangriento de 1964 
como director proyectista en Lown- , 
des Connty, Alabama. Lo que Car
michael no aportó exorno bagaje aca- - 
démico, si lo aportp el doctor Hamil
ton. Graduado eñ Derecho, Piencias 
Políticas y Economía, con larga e 
intensiva experiencia como profesor, 
ex director del Departamento de 
Ciencias Políticas en la Universidad 
de Lincoln y actualmente director de 
esie departamento en la Universidad 
Roosevelt de Chicago, el doctor Ba- *. 
miltqn ha puesto todos sus conocí 
mientos, concentrándolos, en la ela
boración del concepto de Poder Ntfm 
A la , Norteamérica Blanca le parece 
imposible entenderse con Stokely 
Carmichael. Y  testo mucho menos 
preparada para enfrentar al doctor 
Hamilton, el intelectual negro que ba 
visto su inteligencia insultada por 
los asburdos de ra madre patria y que 
ha permanecido durante largos años, 
silenciosa pero persistentemente, or
denando sus pensamientos y sus ma
teriales. Helos aquí ruenidos.,'"com
pilados en  estas páginas.

Durante la confección de este li- "  
bro, Carmichael se escapaba un dia 
o dos, o hasta una semana, a su 
nutrido programa, para sentarse jun
to al doctor Hamilton para exami
nar cada palabra. Cuando a Carmi
chael le resultaba imposible acudir,:

' el doctor Hainiltpn tomaba un avión 
o recorría largas millas por” carrete-• <
ra para encontrarlo. En febrero del/*, 
año pasado, acompañe a Carmichael < 
en una visita a la Casa de Hamilton 
en la Universidad de Lincoln, Penn i
sylvania. Estaba también presente i
Ivanhoe Donaldson, que vino desde <
New York para asistir, a la repnlóa i
Los tres se sentaron en las pfperas ' 
horas de la madrugada a ' examinar c
lo que ya estaba egerito, criticando | s
y agregando algo nueyo. caijjjJchael i
intenso, conciso, tenia el aspecto de i
un hombre que vive cada dia como i
si fuera a ser el. último de su vida- r
Deseaba antes que nada terminar es- f
te libro, pensando sin duda, en Mal- - £
colm X  y su libro, y con ef aguijo- ¿
neante pensamiento de que Malcdm e
no vivía para verlo publicado.-El doc- 1 t
tor Hamilton investigando, haciendo 
preguntas y formulando respuestas, 
tomando en cuenta los pormenores 
delI activismo y virtiéndolos1 a tér
minos clásicos. Ivanhoe Donaldson, 
proponiendo, rechazando, repten L 
toando cuestiones que se daban poi 
ya resueltas, y agregando nuevas 
consideraciones sobre puntos que se 
habían dado por liquidados. Yo tuve 
la impresión de estar asistiendo a 
una empresa sagrada, dé que justa 
mente delante de mis , ojos -estaba 
emergiendo algo de una profunda 
significación. Yo sabía que .estaba 
mirando cómo tres reyolupiQBBift* >■- 
trataban de acelerar el tiempo. B> 
otro sentido, yo §abía que lo que ellos 
estaban elaborando era una bom
ba de tiempo, y que eñ el futuro no 
distante iba a explotar, justo en el 
corazón tie Babilonia, 

y  la expiosición se produjo; si este

En ej libro de Carmichael y • 
Hamilton se explica por qué - 
la lucha -.de liberación de los - 
negros fue forzada a nuevas 
formas de . expresión, inclu
yendo la guerra de guerrilla 
armada, y muestra .cómo car 
da una de las concebibles 
tácticas no violentas- resulta
ron un fracaso. El libro ex
plica, además, como Stokely 
Carmichael se transformó, 
del no violento Caballero de 
la Libertad que aceptaba gol
pes en la cabeza y café ca
liente derramado - sobre su 
espalda en el fogoso revolu
cionario que adelantó el na
cimiento de las vjnraplas ur

banas en Norteamérica.
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libro se hubiera publicado antes, se 
le habría hecho responsable dei le
vantamiento ele Newark, de los fran
cotiradores de Detroit y de la insur- 
gencla revolucionaria de Afro-Amén- 
ca. Y sin duda se le ya a culpar de 
laa| [explosiones en ](os ghettos (de 
Norteamérica que de seguro vendrán.

Este libro ha tenido la virtud de 
dejar obsoletas algunas argumenta
ciones. Aquellos que se han. enfureci
do contra slogan ae l oder Negro adu
ciendo que crea confusión sin ofre
cer un contenido positivo, tendrán 
que cerrar su boca y, encontrar otro 
medio para torpedear la lucha de li
beración de los negros. Los que gri
tan que los negros son incapaces de 
producir una iaeologia que sustente

*  su lucha, tendrán que ponerse a es
tudiar esta ideología, 'iodos esos je
fes de policía y lacayos de lá estruc
tura dei poder blanco que vituperan 
la violencia y aconsejan a los negros 
no tomar el fusil —la herramienta 
universal de la liberación— se asom
brarán de que el tiroteo no haya co
menzado hace años. Los que creen 
en el concepto de olla hervida de 
América y ven la salvación ae los ne
gros agregándolos al guiso nortea
mericano, se encontrarán con ia sor
presa de descubrir que Afro-América 
constituye una colonia mantenida ba-

__ jo subyugación colonial por la madre 
~ patria imperialista de Norteamérica. 

Los que piensan que Detroit repre
senta un estallido de locura y que 
Rap Brown es un mago diabólico que 
posee la rara habilidad de enarbolar 
una varita mágica que envía negros 
alborotados a las calles a quemar 
tiendas y a disparar contra los pa
cos (cops), quedarán pasmados al sa-

♦ ber que la blanca Norteamérica ra
cista fabricó los cocteles Molotov y 
los en las manos negras para que fue
ran lanzados y que. los fusiles fue
ron puestos en manos de los fran
cotiradores a punta de culata por el

• racismo blanco.
Este libro nos dice porqué la lucha 

I de liberación de los negros fue for- 
! zada a nuevas formas de expresión, 
j incluyendo la guerra de guerrilla ar

mada, y. muestra cómo cada una de 
las concebibles tácticas no violentas 
resultaron despreciables, decepción y 
fracaso. Para comprender por qué el

* SNCC no podía ya seguir funcionan- 
i do con liberales y radicales blancos

en la elaboración de posiciones polí- 
’ ticas, hay que leer este libro. Para

Por

| Eldridge
Cleaver
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comprender la transformación de 
Stokely Carmichael desde el no vio
lento Caballero de la Libertad que 
aceptaba golpes en la cabeza y café 
caliente derramado sobre su espalda 
por un blanco débil mental, al fogo
so revolucionario que se presentó an
te la asamblea de revolucionarios en 
la reunión de OLAS en La Habana 
y adelantó el nacimiento de las gue
rrillas urbanas en Norteamérica, hay 
que leer este libro.

Contenido en este libro se encuen
tra un llamado a una política nueva 
y relevante, y una quemante denun
cia de toda la política pasada. Con
tiene una nueva interpretación de la 
historia de Norteamérica y expone 
las mentiras que se han urdido en 
el pasado para conformar la histo
ria de Norteamérica. Deja bien en 
claro el hecho de que fue la reinter
pretación de la historia lo que dio a 
los negros un concepto de su verda
dera identidad, la que una vez alcan
zada, haría intolerable su posición en 
Babilonia y también deja en claro que 
los blancos, antes de poder despojar 
del rol de opresores en que se han en
cerrado, tienen también que reinter
pretar la historia, cosa que les resti
tuirá su propia identidad. Si este li
bro hubiera sido leído por los radica
les y. liberales blancos de la madre 
patria con anterioridad a su asis
tencia a la Conferencia Nacional por 
una Política Nueva, su experiencia 
habría sido menos traumática, ya que 
habrían estado informados previa
mente de que los negros se han unido 
y se han puesto en movimiento para 
lograr su liberación por todos los me
dios necesarios —incluyendo pausar 
por encima de los refinamientos del 
procedimiento parlamentario— en su 
determinación de no dejarse envol
ver en artimañas por sus amigos y 
potenciales aliados blancos.

ESte es un libro pequeño, repleto 
de grandes ideas, que llegan en el 
momento en que los negros están co
menzando a hacer noticia en vez de 
que la noticia se haga con ellos. Las 
noticias sobre los negros antes eran 
siempre concernientes a atrocidades 
y ultrajes perpetrados contra ellos; 
ahora son sobre las iniciativas toma
das por los negros contra el sistema

que les ha negado la vida. Este libro 
debería ser leído por todo el mundo 
en Norteamérica, especialmente por 
el Gran Bonetón de la Casa Blan
ca: Ignorarlo, tratar'• de dejarlo de 
lado, sellará el destino de Norteamé
rica Babilónica. Destacar lamebotas 
como Roy Wilkins, Whitney Young 
y Martin Luther King, para que pro
picien una política a lo Tío Tóm, se-

tá la mayor idiotez dé una nación 
idiota, tan ’ ciega a la naturaleza hu
mana, que no alpanza a ver que al
gún día los eselavps de Norteamérica 
se sentirán hombres y en implacable 
persecución dé sus derechos de ser 
humano gritarán con Robert Wi
lliams: “ ¡Norteamérica es una casa 
ardiendo! ¡Libertad ahora, o dejad 
que arda, dejad que árda!”

Stokely Carmichael analiza, en su libro, la lucha de liberación de 
los negros entroncada ent la nueva fase en la que esta lucha se hace 

abiertamente política,
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Alianza para el 
Progreso y gorilismo

(viene de pág. 6)
Los- aspectos más graves de esta 

confesión son los siguientes:
1) El problema de la deuda exter

na de los países latinoamericanos no 
ha sido resuelto, lo que es objeto de 
"profunda preocupación”.

Así, por ejemplo, Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia y México tienen co
mo obligaciones externas para ;1965 
la suma de 1.900 millones ae dólares, 
cantidad que casi excede el total = de 
la asistencia externa que necesita 
América Latina p a r a  ejecutar los 
p r o g r a m a s  contemplados en la 
Alianza.

2) Mientras que la población cre
ce a un 3 %  anual, la producción de 
alimentas aumenta .lentamente, si es 
que en realidad aumenta. El "pasado 
año, 11 países miembros dé la Alian
za tenían un índice de producción 
de alimentos más bajo que el regis
trado hace diez años.

3) En cuanto a la ayuda externa 
se dijo que “el CIAR cree oportuno.. 
que el gobierno dé Ios-Estados Unidos 
examine si se justifica o no, por ra
zones de balanza dé pagos, qué siga 
atando la ayuda externa a las condi
ciones de «tilizar los recursos otorga
dos para efectuar compras única
mente a los Estados Unidos y en el 
país beneficiario.

Asimismo se exponen de la forma 
mas detallada posible los- préstamos 
que, según los datos a nuestro alcan
ce, han sido otorgados o anunciados 
a esos países. '

De acuerdo con la información pre
sentada por ex presidente del Brasil, 
Juscelino Kubitschek con fecha 15 de 
junio de 1963, el primer análisis de 
los- resultados de la Alianza para el 
Progreso, podría quedar resumido de 
la forma siguiente:

Durante el periodo 1/7/1961 y el 
28 2 1963, los fondos puestos a dis
posición de América Latina con car
go a la Alianza para el Progreso lle- 
g-ion  a 1.818’60'O.OOQ dólares, disi- 
tribuídos de la forma siguiente:

En millones de dólares

Argentina . 165.0
%  del total 

( 9 .3)
Bolivia . , 65.2
Brasil . . ! 289,0 (16.8)
Colombia . . 163.8 ( 9 .2 )
Costa Rica . 11.8
Chile . . . . 299.8 (16.2)
Ecuador . . 59.9
El Salvador . 29.2
Guatemala . 20.3
Haití . . . . 13.9
Honduras . 9 .4
México | . 164.9 ( 9 .3)
Nicaragua . 16.0
Panamá . . 33.5
Paraguay . 15.9
Perú . . . . 85.1

. &

Rejx Dominicana 01.5 :
Uruguay . . . . .  27.5
Venezuela . . . .  H2.'6 ( .6 .0 )
(Fuente: AID. Secretaria de Estado.)

Estos fondos fueron suijiinistrados
por los siguientes orgárñsmos:

(En millones dé' «filares)
a) La AID ................................... 747.8
b) “Alimentos para la Paz” 317.7
c) El Eximbank ...................... 295.5
d) El BID (Fondo Fiduciario) 336.S
e) Otras fu e n t e s ....................... 130.’:

1.818.6

Ahora bien, los datos que eviden
cian el rotundo fracaso de la Afianza 
en este primer período quedatirdados 
como sigue:
. — Del año 1961 a 1963, los Estados 

Unidos obtuvieron utilidades.de-jAmé- 
rioa Latina por 1.185 milíbries de 
dólares, lo que significa que en el 
mismo período de tiempo casi recu
peraron la suma invertida.

— Con respecto al período de 1950 - 
1954, América Latina perdió de 1960- 
1964 la suma de casi 6 mil millones 
de dólares, domo abastecedor tam 
bién ha experimentado un fuerte re
troceso: véase éste cuadro elaborado 
por CEPAL:

Abastecedor 1955 1963
De América Latina 10.0% 9 .3 %
Del mundo . . . . 8 .6 % 6 . 3 %
De EE. UU.................. 31 .0% 20.5%
De la AELG . . . 5 .4 % 4 .3 %
De la CEE . . . . 6 .9 % 5 .5 %

— En la reunión del CIES celebrada 
en diciembre de 1964, en Lima, Perú, 
la FAO llegó a las siguientes conclu
siones:

1) Desde 1961 la situación agrícola

regional ha empeorado, ya que la 
producción agrícola global y la calcu
lada por habitante era respectivamen
te un 11% y un 17% inferiores a la 
postguerra.

2) Para llevar ese déficit, Amé
rica Latina importaba alimentos, por 
valor de 500 millones de dólares anua
les, con grave perjuicio para su eco
nomía.

3) La productividad del trabajo 
agrícola no ha aumentado. Tampoco 
se ha realizado ninguna reforma ágra- 
ria de importancia en los últimos 
cuatro años.

El Jefe Regional de la FAO resumió 
así la gravedad de la situación: “La 
cruda realidad de' los hechos lleva a 
la conclusión de que tres años y me
dio después de promulgada la Carta 
de Punta del Este, no se ha producido 
cambio o progresos sustanciales, ni 
se han puesto verdaderamente en 
marcha las transformaciones necesa

rias. Las metas de la Carta de Punta 
del Este siguen tan lejanas como en 
1961. El desarrollo de la agricultura 
está prácticamente estancado y los 
niveles de vida en los medio sruraléi 
siguen siendo increíblemente bajos.

Ello crea un fermento de rebelión 
social que a cada paso muestra bro
tes reveladores ,y que pone en muy 
serio peligro la convivencia social y 
aun la paz internacional.”

Es forzoso concluir que la Alianza 
para el Progreso no ha logrado si
quiera aliviar los males endémicos de 
América Latina. El fracaso ha sido 
total. Los pueblos de Amérela Latina 
han rechazado el programa neocolo- 
nialista. La doctrina Johnson, que 
significa el fin de la política refor
mista de Kennedy, constituye una re- 
vitalización de la ensayada política 
del garrote y de los cuartelazos cas- 
trenses, con alguna astuta flexibili
dad para admitir regímenes como el 
de Freí, que manteniendo la cober
tura de la “ democracia representati
va” , confunde a las masas de América 
Latina y favorece objetivamente los 
intereses de los monopolios norteame
ricanos. Ante . esta' coyuntura histó
rica, los.pueblos del continente esco 
gerán la vía revolucionaria de la lu
cha armada para alcanzar sus justas 
revindicaciones • políticas .económicas 
y sociales. Como dice la Segunda De
claración de-La Habana: “ ¿qué alian
za para-el progreso puede servir de 
estímulo a esos ciento siete millones 
de hombres y  mujeres de nuestra 
América, médula del trabajo en ciu
dades y campos, cuya piel oscura — 
negra, mestiza, mulata, india —r ins
pira desprecio a los nuevos coloniza
dores?”

(En el próximo número: “La reu
nión d e . Presidentes: última jugada 
del imperialismo yanqui”.)
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Toda la nación vietnamita está decidida a dar todo su espirita y energías, su vida y recursos al mantenimiento de esa independencia y libertad,

COMBATE 
Y VICTORIA 
DEL PUEBLO 
VIETNAMITA

CL 2 de setiembre de este año la 
República Democrática de Vlet- 

¡ nam cumple 23 años de fundada. En
I el otoño de 1945, bajo la dirección 

del partido de la clase obrera vietna
mita, el Partido Comunista de Indo
china —hoy Partido de los Trabaja- 

i dores de Vietnam—, el pueblo viet- 
I namita en su totalidad llevó a feliz 

término la Revolución de Agosto, em
pleando la violencia revolucionaria 
para derrocar el poder colonial de 

i los imperialistas, y creó la RDV, pri
mer estado democrático y. popular en 
el sudeste asiático. En la célebre Pro- 

I clamación de Independencia, el pre- 
sitíente Ho Chi Minh, querido y res- 

í petado líder dei pueblo vietnamita,
I declaró ante la patria vietnamita,
I ante el mundo y la historia que 
I "Vietnam tiene derecho a disfrutar 
| de independencia y libbrtad y,
I hecho, se ha convertido en un país 
I libre o independiente. Toda la nación 
| vietnamita está decidida a dar todo 
r su espíritu y energías, su vida y re- 
I cursos al mantenimiento de esa in

dependencia y libertad’'. Esta es la 
más alta determinación, la más pode
rosa voluntad de todo el pueblo viet
namita reflejadas de manera diáfa- 
na y cabal a lo largo de los últimos 

- 23 años dé lucha, muy ardua, pero 
| llena de gloriosos triunfos, de núes-, 
[ tra nación.

Después de establecido el poder re- 
t volucionario eñ todo el país, de norte 
| a sur, y de Hanoi a Saigón, cuando 
[ daba aun sus primeros pasos, los co- 
I lonalistas franceses desataron la se- 
[ gunda guerra de agresión contra 

J nuestra patria. Respondiendo al sa- 
I grado llamado del presidente Ho Chi 
| Minh el 19 de diciembre de 1946: 

'antes sacrificamos todos que perder 
1 la patria y ser esclavos” , todo nues

tro pueblo se levantó unánimemente 
[ara empuñar las armas, aniquilar 

, ti agresor y salvar al país, llevando 
l cabo una guerra de resistencia de 

1 todo el pueblo en todos los aspectos 
i durante 9 años, en la cual‘ nos apo- 
1 yamos principalmente en nuestro 
l propios esfuerzos, decididos a salva- 
I guardar esa independencia y libertad 
I que la Revolución de Agosto nos ha- 
1 bía dado. Por fin logramos con la his- 
{ tórica . victoria de Dien Bien Phu la 
¡ total liberación del Norte de Viét- 
j nam dondé quedó eliminado para 
j siempre el régimen de dominio colo- 
Inialista, deteniendo así las maniobras 
f del imperialismo yanqui de prolongar 
ly ampliar la guerra en indochina. La 
{victoria obtenida por nuestro pueblo 
jen la guerra de resistencia contra los 

--feolonalistas franceses e intervencio
nistas norteamericanos es una epo
peya grandiosa de nuestra nación y 
a la vez un triunfo de la lucha por 
ja liberación de los pueblos del 
mundo.
I Tan pronto como terminó victo- 
losamente nuestra primera y larga 
hierra de resistencia el imperialismo 
Janqui prosiguió en la realización de 
pa pérfidos designios agresivos con 
i propósito de prolongar la parti- 
jón de nuestro país, de convertir al 
tur de Vietnam en neocolonia y base

militar de Estados Unidos, preparán
dose así para atacar al Norte socia
lista e impedir el avance de la revo
lución en Vietnam del Sur y otros 
países del sudeste asiático. Frente a 
la astuta y bárbara política colonia
lista del imperialismo yanqui, los 14 
millones <de sudvietnamltas se le
vantaron una vez más en firme lu
cha para reconquistar el derecho a 
la vida libre e independiente, legado 
de sus antepasados. Bajo la correcta 
y hábil dirección del FNL de Viet
nam del Sur, legítimo representante 
de todo el heroico pueblo sudvietna- 
mita, esta segunda gran guerra de 
resistencia en el Sur de Vietnam ha 
logrado victorias sucesivas y cada vez 
mayores.

Después de la caída de la adminis
tración de Ngo Dinh Dlem y de la 
bancarrota de su estrategia de la "gue* 
rra especial” , mediando el año de 
1965 el imperialismo yanqui comenzó 
a introducir masivamente sus tropas 
expedicionarias en Vietnam del Sur 
con vistas a salvar su empresa agre
siva, que estaba siendo trágicamente 
derrotada. Con 1.200.000 efectivos, 
entre ellds 545.0|00 yanquis y) una 
fuerza muy grande de la aviación y 
marina de guerra de Estados Unidos, 
está llevando a cabo en Vietnam la 
guerra más feroz que jamás haya co
nocido la historia de la humanidad. 
Sin embargo, en la primera etapa im
portante de su "guerra local” han re
cibido graves fracasos a manos del 
ejército y pueblo del heroico Sur. Des
pués de frustrar las dos “contraofen
sivas de la época de la seca”, a par
tir del comienzo de la primavera de 
este año, con la ofensiva general y 
los levantamientos simultáneos nues
tro pueblo sureño ha asestado a la 
cabeza de los yanquis y títeres los

más duros golpes desde que el impe
rialismo yanqui iniciara la guerra 
agresiva contra nuestro país, lo cual 
ha creado una nueva situación su
mamente favorable en el ayance ha
cia la victoria total. Sólo en el pri
mer semestre de este año, fueron 
puestos fuera de combate 350.000 ene
migos, incluyendo a 133.000 yanquis; 
4.400 aviones fueron derribados o 
destruidos. La guerra ha llegado in
cluso a las ciudades, últimos reductos 
de los agresores y la camarilla ven- 
depatria, que consideraban a las mis
mas como su retaguardia más segura 
e inviolable. Se trata de una victoria 
estratégica en todos los aspectos. Es 
obvio que el Programa Político pu
blicado hace un año por el FNL de 
Vietnam del Sur, que refleja la férrea 
voluntad de “unidad, lucha y victo
ria” de los 14 millones de sudvietna
mltas, ha ejercido y ejerce su eficacia 
en forma amplia y profunda en todo 
Vietnam del Sur. Con la fundación 
de la Alianza de las Fuerzas Nacio
nales, Democráticas y Pacíficas de 
Vietnam, la gran unidad de todo el 
pueblo contra Estados Unidos por la 
salvación nacional ha tenido una 
mayor consolidación y desarrollo y 
el enemigo se halla aún más aislado.

En un intento por salir de la si
tuación de ignominiosos fracasos en 
Vietnam del Sur, a principios de 1965 
los agresores yanquis se aventuraron 
a atacar salvajemente con sús fuer
zas aéreas y navales el Norte de nues
tro país. Creyeron poder quebrantar 
con sus bombas la voluntad de com
bate por la independencia, la liber
tad y la reunlficación de la patria que 
tiene nuestro pueblo. Pero chocaron 
contra la férrea firmeza combativa, 
la extraordinaria heroicidad y la muy 
poderosa guerra del pueblo, del ejér

cito y de nuestros compatriotas del 
Norte.

Hasta la fecha, el ejército y pue
blo norteños, han reducido a cenizas 
más de 3.100 aviones yanquis; miles 
de pilotos piratas yanquis han sido 
muertos o capturados, incluyendo a 
algunos de los más diestros de las 
fuerzas aéreas norteamericanas; han 
hundido o averiado numerosos barcas 
de guerra y lanchas comandos de los 
yanquis y sus títeres, y siempre están 
dispuestos a aplastar toda nueva ma
niobra y acción agresiva del enemigo 
Nunca antes las fuerzas armadas po
pulares de la RDV han sido tan po
derosas como hoy.

El pueblo de nuestro país está de 
cidido a vencer a los agresores yan
quis y al mismo tiempo se esfuerza 
en el trabajo productivo, en la cons
trucción e.conómica y el desarrollo 
cultural. En medio del fuego de la 
guerra, el potencial económica y de 
defensa nacional de nuestro país, le
jos dé debilitarse, se fortalece. El 
sistema de transportes y comunica
ciones terrestres y fluviales sigue 
funcionando, uniendo la retaguardia 
con el frente. Todas las actividades 
culturales y sociales se desarrollan 
acordes con las circunstancias de la 
guerra. Los lazos de sangre entre el 
Norte y el Sur de Vietnam son más 
estrechos. Los agresores son incapaces 
de impedir la ayuda activa del Norte 
a sus compatriotas del 'Sur.

Es evidente que después de tres 
años de llevar a cabo su guerra de 
destrucción contra el Norte de Viet
nam los agresores yanquis han fra
casado. Sus maniobras fundamenta
les en esta guerra destructiva han 
sido derrotadas por nuestro ejército 
y, pueblo del Norte. .

Nuestro p r i m e r  ministro, Pham 
Van Dong, señaló: “El discurso del 
31 dé marzo de 1968 del presidente 
norteamericano Johnson s o b r e  los 
“bombardeos limitados” de Estados 
Unidos contra Vietnam del Norte, 
por una parte es un cálculo astuto, 
una maniobra hipócrita, y por otra 
constituye una confesión de los fra
casos sufridos por Estados Unidos en 
la guerra de destrucción contra el 
Norte y demuestra que la voluntad 
de atacar al Norte de los agresores 
yanquis se ha desplomado conside
rablemente”.

La causa fundamental de nuestras 
victorias es la correcta y esclarec.da 
dirección, de nuestro Partido, un par
tido marxiste. - leninista. Nuestro Par
tido, partiendo de la posición de la 
clase obrera, basándose en los fun
damentos d e l  marxismo - leninismo, 
los ha conjugado para elaborar una 
linea política y militar corréete y 
creadora. En cada uno de los pasos 
de la revolución vietnamita, nuestro 
Partido * siempre está consciente de 
las particularidades principales de la 
situación de Vietnam y las liga es
trechamente con la situación mun
dial para plantear y resolver los pro
blemas sobre las tareas, los objetivos, 
la estrategia, la táctica, las directi
vas, los métodos etc. de la revolución 

(pasa a pág. 14)
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Francia:¡cogestión 
en la Universidad

LAS INNOVACIONES DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 
PROPUESTAS POR EL GOBIERNO GAULLISTA _

EN  mayo hubo en Francia un movimiento de extraordinaria
envergadura que, desencadenado por los estudiantes, pa

ralizó al país durante casi un mes. Escuelas ocupadas, barri
cadas en las calles, fábricas cerradas. La policía no mató a 
nadie y, que se sepa, no hay presos por ||| hechos de entonces. 
El gobierno de un general conservador ha tenido cierta com
prensión para el desafío de los nuevos tiempos y, aun con omi
siones y fallas, intenta una actualización de las viejas estruc
turas que la juventud condena. La información siguiente habla 
de esa transformación.

PARIS. — El gobierno ha enviado al Parlamento el proyecto 
que consagra la Reforma de la Universidad francesa, uno de 
los objetivos de la gran lucha estudiantil de mayo .Damos a 
continuación, según lo divulga la prensa parisina, los princir 
pales puntos de la propuesta que el general De Gaulle y su 
ministro de Educación, Edgard Faure, han sometido a conside
ración del Consejo de Ministros, para el examen final del Poder 
Legislativo: • -----  . . . .  i .... ...........S.

AUTONOMIA. — La autonomía es un principio básico del 
proyecto. Cada Universidad estará ‘dbtada de personería y auto
nomía financiera. El texto de la proposición fija la libre deter
minación de las éstructúrás Internas y de su funcionamiento 
Aun no es suficientemente preciso en  el aspecto tíe la autono
mía financiera. En ese caso homo, tiña divergencia entre los 
ministros de Educación y de FiñáHSÍás. El primero deseaba un 
control gubernamental “ a pñsterlóri” , mientras su colega se 
opuso, con éxito psrcial, a 'esa  'cftspósición.

En lo que concierne a los programas de estudios que con
fieren diplomas o títulos, serán definidos por el Ministerio de 
Educación, a proposición de un nuevo órgano: el Consejo Na
ción al de la Enseñanza Superior y la Investigación.

ESTRUCTURAS. El proyecto prevé el desdoblamiento de 
la enseñanza superior én universidades pluridisciplinarias y de 
dimensiones razonables: cerca de 15 mil estudiantes. Cada una 
de ellas sería dividida en “unidades' de enseñanza e investi
gación” .

El nuevo modelo importa eh la  desaparición de las facul
tades aisladas, pero la transformación de las actuales escuelas 
será lenta y  parcial. Durante cierto tiempo, las nuevas y las 
antiguas coexistirán.

Una de las universidades más viejas, combat’das y anacró
nicas estructuras de la universidad tradicional ha sido supri
mida. Los derechos adquiridos serán respetados. Los profesores 
progresistas y los estudiantes revolucionarios exigían esa trans
formación.

LIBERTAD DE EXPRESION. — El proyecto de ley garantiza 
a los estudiantes la liberta'd de información frente a los pro
blemas políticos, económicos . y sociales. Esa libertad no debe 
perturbar las actividades escolares y se ejercerá en locales 
especíales, distingos 'de aquellos que se destinan a la ense
ñanza y la pesquisa.

COGESTION. —i Seguramente es la disposición más revo
lucionaria del proyecto,. Cada establecimiento será administrado:, 
y dirigido por un presidente electo por el Consejo. Dicho .Con
sejo comprenderá .profesores, investigadores, . estudiantes : y ,. 
eventualmente, personas extrañas a la Universidad. El texto, 
no impone proporción fija, para cada una de las categorías, 
indicando, solamente, que la Representación . del magisterio 
permanente no puede ser inferior a la de los estudiantes.;. Un 
“quorum” de 50 por ciento es exigido en las elecciones' de ,re 
presentantes del estudiantado en los Consejos.

Disputa por el poder en ^
la sucesión de Salazar

|_ISBOA. Antes de que 
muera Salazar, ya se ha 

desencadenado una dura lu
cha por el control del poder 
en Portugal. La indicación del 
profesor Marcelo Cáetano, co
mo sustituto interino del pri
mer ministro ha encontrado 
dificultades polí'icas y vigo
rosa oposición militar.

La principal o p o s i c i ó n  a 
Caetano partió del jefe del 
Estado Mayor del Ejército, 
general Deslandes,- antiguo co
mandante en jefe en Angola 
y considerado un militar de 
la ' línea dura. La diferencia 
entre los dos data de los tiem
pos en que el Prof. Marc'elo 
Caetano era ministro de Co
lonias. cóm o es un derechista 
conocido y el principal cola
borador de Salazar en la ela
boración de la Constitución 
corporativlsta, Deslandes lo 
consideraba un “liberal” , cu

yo nombre no inspiraría con
fianza a las fuerzas armadas, 
cuando la guerra en Africa 
alcanza alto 1 grado de inten
sidad."

El ejército deseaba un ge» 
neral para él puesto de pri
mer ministro; pero se incliñá 
hacia una fórmula trañsaccló-' 
nal, con la creación . de un 
cargo de vicepremier asignado 
a las tareas de la seguridad 
nacional. El almirante Arfíé- 
rico Tomás insistió én la de
signación de un civil, alegan
do que un gobierno militar, 
tendría mala repercusión ert 
él extranjero.

Todo indica que..agitaciones:, 
políticas, militares y cálíejé-/ 
ras no tardarán en cambiar el 
tranquilo y monótono; ambién-. 
te. portugués, dominado,.. des-, 
de hace medio siglo, por ‘ja.-., 
figura monástica de Olivelra 
Salázar. B f., B l a  Í2&1BE ra

Los rusos en sensacional 
hazaña hacia la luna

WASHINGTON ~Y MOSCU. — El admi
nistrador de la NASA, James E. Webb, ■ 

declaró que “la recuperación del artefacto ? 
soviético Zonti-5, después .dé; dar vueltas 
a la luna, es un. hecho dé. extraordinaria 
importancia científica;'revéla. .qpe los rusos 
pueden hacer lo . que quieran e n . el “cos
mos” , y que ese nuevo expérimeríto tiene . 
gran significación militar. ¿

La.hazaña soviética será seguida del en» 
vio • a. la.luna;-.tij^.ariímaléá-y pí.arjtas" tque 
precederán "a ‘la teritativa ' de “alunizaje” 
de astronautas.

Mientras los soviéticos conmemoran su 
hecho espacial los Estados Unidos enfren
tan la primera crisis realmente seria en la 
Administración Nacional de Aeronáutica y 
Espacio (NASA), cuyo administrador, Ja
mes Webb, acaba de solicitar su renuncia

al presidente Johnson. En declaraciones a 
.la prensa, Webb dijo que no estaba “satis
fecho con el programa que dirigía” y que 
lamentaba que los Estados Unidos no han 
conseguido un “hecho espacial de vanguar
dia” en la disputa con los rusos.

Aunque ha revelado las razones reales de 
su actitud es sabido que Webb no estaba 
de acuerdo con la reducción del presupuesto 
de la NASA por el Congreso. Las dotaciones 
para: todo el programa espacial soviético 
han bajado de seis mil millones de dólares 
en 1966, y ,a un 3.85 este año. Pero, el he
cho más gravé fue el incendio de la cáp
sula “Apolló”, en el'cual murieron los as
tronautas "Grisson, Whité y Chafee, y del 
que resultaron vehementes ataques a la 
NASA en el 'Congreso de los Estados Unidos.

Ácentúanse las 
ventajas para Nixon
WASHINGTON. — Los úl

timos sondeos de opinión 
pública dan nítida mayoría 
de votantes al candidato re
publicano Richard Nixon: dis
pone del 37 por ciento de las 
opiniones contra el 35 por 
ciento dado a Humphrey y 20 
por ciento al candidato racis
ta ultraderechista Wal l ace .  
Es posible que los electorés 
de Wallace se inclinen, masi
vamente, por Nixon en la rec
ta final.

Humphrey e s t á  realizando 
esfuerzos dramáticos para ob
tener el voto de los trabaja

dores sindicalizados, cuyas or
ganizaciones ya le han dado 
apoyo. También brega por el 
voto negro y busca atraerla 
los partidarios d e l  senador 
McCarthy, que exigen, previa
mente, una condena a la gue
rra de Vietnam y un compro
miso de cese incondicional de 

Jos- bombardfeos y otros actos • 
de guerra. El senador MacCar - 
thy mismo, que se encuentra, 
da vacaciones en la Riviera 
francesa, no ha manifestado 
intenciones de apoyar a Hum
phrey.

‘6 G u é ira limitad a53 

en el Canal de Suez
gEERÜT, — Observadores de 

prensa, en el Líbano. acre
ditan qúe,se.:éstá preparando 
una “ guerra., .¿imitada” entre 
árabéS e..israejíes en,.Ja .zona, 
del canal de .Suez^j-Los; egip
cios desea,rían controlar lás 
„dó§ priliás- .dél canal,, para 
/garantizar’; su; operación. Los 
últimos- .incidentes entre: sqI- 
dados de;,lá..RAU e .israel-.Jle- 

, Varón, íá ; lacha a gse/sgetos, 
qué estaba; .'"¿tranquilo desde 
hacía mucho tiempo. Es. ppco 
probable que .la lucha, én la 
zona;;déj fiáña} se lim ite.» la 
misma. ; ,  h  sfc;/: B i

ÉL PODERIO ARMADO

. Según uná evaluación hecha 
•por. el Instituto Británico de. 
Asuntos'- jfhlitares, el .-arma-;- 

■ inepto de jgjigunos de los.paí- 
jSée ión. phoQUé.. en el Orientes 
J\¡Iedió ^éría.,-,e}j siguiente: •

. vRÁU. ~_-30 ¡ baterías de eo-. 
héjtés., antiaéreos teledirigidos,, 
apoyados • por una red; de ,ra*.

• d a r / Seis; escuadrillas .-de in- 
terpeptadór'eS; “Mig” ,- JQ: bom
bardeos a ch o y o  TÜ;6j 40 . U*.' 
víanos.; íí,28, 1.10 “MigS”;;.2I,

80 Migs -T8 y 40 supersónicos 
Su-7, 500 tanques pesados- 7- 
54/55 .y 20 superpésados Js/3. 
13 sumergibles :y ‘-unas ésterita 
unidades navales menores. -;-

: i  Siria,. .—.r-eu- esfuerzo se ha 
concentrado: en c la .^aviación. 
Dispone de por lo ménos 60 
Migs y algúhas decenas de ca- 

..zas.-bombarderos... Numerosas 
plataformas- de cohetes telé- 

/dirigidos. . .  i -

. .Irak. 30ÓJtanquésT-54/55 
. y ün„ centenar. de aviones dé 
ataque e intercepción. •-

. .Israel-, -i-J. 13o tanqties “PátZ 
ton” M-48,. cien tanques “ Cen
turión” Mark-7,: 15 bombarde
ros-livianos “Vautour”, 40 ca
zas-bombarderos .á : c h o r r o  
“ Shihawk”, 65 cazas-bombar
deros :“Mirage” III, 15 supér- 
Mystére, .35 “Mystéré'”-4, f5 

¡ “ Ouragan” y un; número ele- 
vado de "plataformas de cohe- 

..tes; .'además., de; uña artillería- 
altamente móvil,-:3 submarinos 
y 12 cañoneras- rápidas.
• El material;árabe .es casi tô  
do rruso.- y de los países del 
Pacto i de Varsóvia y el Israelí 

- es .-¡americano .y francés.

C h e c o s lo va q u ia
pR A G A  Y MOSCU.  -  

Hay g r a n  expectativa 
en tomo de las conversa
ciones entre los dirigenlés 
soviéticos y checos. Especu- 
laciones de corresponsales 
extranjeros hablan de un 
creciente malestar entre las 
autor idades nacionales y las 
fuerzas de ocupación. Los 
rusos, estarían, de nuevo, 
exigiendo la dimisión de 
Dubcek y _del presidente de 
la Asamblea Nacional, L. 
Smrkovsky. El presidente 
Svoboda aceptó la dimisión 
del canciller Jiri H a j e k, 
opositor a la política rusa, 
pero, en compensación, di
mitió el ministro de Comu
nicaciones, Karel Hoffman, 
que facilitó la invasión so 
viética. Es posible, además, 
que, inesperadamente, los 
rusos culminen ésas presio
nes, formalizando el co
mienzo del retiro de sus 
tropas, para aplacar el cli
ma político en Checoslova
quia. .

Malasia; ||S 
rompe con 
las Filipinas

|ty| AÑILA Y KUALA LAM- 
, PUR. — La alianza de 

países asiáticos que apoyan a 
•lps Estados Unidos afronta 
una nueva crisis, ahora entre 

"Filipinas y Malasia. El gobier
no filipino reivindica el domi
nio sobre la región de Sabah, 
en el Borneo Setentrional, un 
área de 45 mil kilómetros cua
drados. Un decreto a ese res
pecto fue firmado en Manila, 
provocando una violenta reac
ción de Malasia, cuyo primer 
ministro, Abdul Rahman, de
claró que “la fuerza será con
testada con la fuerza”.

El gobierno de Malasia co
municó oficialmente a las Na
ciones Unidas el rompimiento 
de relaciones con Filipinas.
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Batallas sangrientas en la ocupación 
militar de Jas escuelas mexicanas

Muertos y heridos y Un cliúia dramático cri- el 
país, en vísperas de los jueves' universitarios.

WSEXICO- — Desde la revolución de comienzos de siglo, la 
| ciudad de México no presenciaba escenas de tensión, vio

lencia y terror como las que ocurrieron en las últimas noches, 
ruando las fuerzas militares asaltaron a',1a Univers'dad ,com-- 
batiendo de edificio a edificio con estudiantes armados de pie
dras, palos y trozos de madera. Ya se ele ya a cuatro muertos 
y decenas de heridos el trágico saldo. Los muertos son dos 
estudiantes y dos obreros.

El combate más violento se produjo cuando el ejército ata
có a la Escuela Politécnica y en la Unidad Tlatelolco. Disparos 
de armas cortas y ráfagas de ametralladoras se hicieron oir 
hasta el amanecer. Hay más de mil presos.

En distintos barrios de. México se produjeron manifesta
ciones populares contra el gobierno, un hecho nuevo en un 
país que apoyaba generalmente al régimen.

Esas protestas- se ampliaron a los medios universitarios 
en general y a los políticos. El hecho más sintomático fue la 
renuncia del Rector de la Universidad Nacional de México, 
Xavier Barrios Sierra, considerando un profesor de la confian
za- del_ gobierno. Sierra dijo que “la Universidad no ha creado 
el problema estudiantil” y que “la autonomía universitaria 
fuera claramente violada” .-

• Todos esos dramáticos hechos ocurre na las yísperas del 
comienzo de los juegos olímpicos y cuando miles de atletas 
y visitantes ya se encuentran en el país. La huelga de 350 mil 
estudiantes no da señales de arreciar y s-e- esperan nuevos y 
graves choques.

BOMVIA:

LUCHA URBANA
-PAZ. — El general Ba- 

rrientos declaró que el 
país vive un clima de "gue
rrillas urbanas”, que, en ver
dad, son un desdoblamiento 
de la guerrilla iniciada en 
Ñancahuazú por el comandan-' 
te Che Guevara. Así identifi
có las manifestaciones calle
jeras que tienen lugar en dis
tintas ciudades bolivianas.

CLAUSURA DE LA 
UNIVERSIDAD

LA PAZ. — La posibilidad 
de que el régimen militar 
clausure las Universidades del 
país, se hizo manifiesta esta 
semana cuando el general Re- 
né Barrientes hizo una alu
sión directa en ese sentido.

Las medidas represivas ya 
adoptadas, reflejan el temor 
del régimen militar ante el 
movimiento de estudiantes y 
maestros en todo el país, y 
en el Palacio Quemado existe 
desazón ante la eventualidad 
de que la reacción en contra

ARGENTINA

de esas medidas' conduzca a 
una crisis de carácter’ nacio
nal.

Presionado p o r  l o s  altos 
mandos- militares, partidarios 
de una política más fuerte, 
Barrientos ordenó una serie 
de acciones represivas que in
cluyen la clausura del año 
escolar.

Días antes había declarado 
vacantes todos lós cargos del 
magisterio nacional y el Mi
nisterio de Educación abrió, 
un registro para bachilleres 
y profesionales que quisieran 
ocupar esas vacancias. La me
dida fue un total fracaso y la 
clausura del año escolar se 
ordenó casi de inmediato.

Sin embargo, la represión 
no afecta aún a las siete Uni
versidades del país, cuyos es
tudiantes han salido en de
fensa y solidaridad con el mo
vimiento docente.

La clausura de algunas o de 
todas las Universidades sería 
una acción sin precedentes 
desde qué en 1930 se estable
ció la autonomía universita
ria;

BRASIL

Represión a los patriotas del continente
Rro DE JANEIRO. — Los jefes militares de los países

americanos están reunidos en la Octava Conferencia 
de Ejércitos, buscando fórmulas para unificar sus fuer
zas e intensificar la lucha contra lo que consideran la 
“subversión continental” . Está presente el general West- 
moreland quien, á pesar de su contundente derrota en 
Vietnam, -ha llegado para “doctrinar” .sobre la lucha an- 
•tiguerillera y preconizar la. victoria de su país en una 
guerra que todos- consideran ya perdida.

Pese a que el asunto no es discutido públicamente y 
ni siquiera recibe esa designación, se sabe que el tema 
principal es la constitución de una fuerza interamericana 
que respalde a la política de Estados Unidos en el con-, 
tinente. -.

Manifestaciones de los estudiantes contra esa reu
nión tuvieron lugar en esta capital. Otros sectores po
pulares se sumaron a los jóvenes en la vigorosa protesta.

Un manifiesto de la Unión Metropolitana de Estu- 
diántes de Guanabará declara: “los genérales de toda 
América -están aquí estudiando- y sistematizándo mejores 
formas para reprimir las luchas de los pueblos en nues
tro continente” . - ' r

La céntrica .avenida Río Branco fue convulsionada 
por los ’ manifestantes- y los comercios cerraron sus puer
tas. Como es habitual, los estudiantes han tenido el apo
yo y el incentivo del pueblo.

CUBA: l

PERU:

El Contrato Petrolero
I IMA. — Un escándalo de 

grandes' proporciones cun
dió en los medios políticos, 
cuando se supo que una hoja 
del contrato para la explota
ción de los yacimientos petro
leros de La Brea y Parinas 
había desaparecido. El con
trato prevé la venta del pe
tróleo con exclusividad a la 
Standard Oil, que era la con- 
sesionaria de los yacimientos 
hasta su nominal nacionaliza
ción. Tal hecho produjo in
dignación en el país y divi- 
són  en las fuerzas armadas. 
El propio cardenal Landazuri 
abandonó su : habitual discre
ción para exigir del gobierno 
una palabra esclarecedora so
bre el escándalo. .

Como reflejo de dicho es
cándalo y de una crisis que 
se venía agravando,, se ha 
escindido el partido oficialis
ta: Acción Popular. El candi
el a t o . presidencial indicado, 
Edgardo Seoane, que se con
sidera líder de una corriente 
de iznuierdá liberal en el par
tido ha roto con el presidente 
Belaúnde. Este, por su parte, 
convocó un congreso extra
ordinario del. partido para 
expulsar a los disidentes, que 
disponen de mayoría en el 
consejo partidario..

COLOMBIA

Nuevamente el fin
BOGOTA. — El . comando 

militar ha publicado una 
declaración diciendo que pre
para una gigantesca operación 
hacia fin de año, con el ob
jetivo de terminar definitiva
mente lrs guerrillas en el país. 
En otras oportunidades, las 
fuerzas armadas publicaron 
declaraciones semejantes.

La muerte de Cooke
gUENOS AIRES. — Los re

volucionarios argentinos 
han realizado homenajes a la 
memoria del profesor John 
Willian Cooke, qué acaba de 
desaparecer a los 48 años, víc- ’ 
tima de una enfermedad in- 

i curable. Cooke venía desarro
llando intensa actividad polí
tica; e'n protesta contra e l ' 
régimen capitalista y en de
fensa de una verdadera revo
lución latinoamericana. Afi
liado al peronismo, consiguió 
estructurar un poderoso grupo 
de izquierda, que buscaba di
fundir el marxismo y la idea 
socialista en las filas de aquel 
movimiento populista. Publicó 
varios libros y ha realizado 
conferencias, viajes y gestio
nes en ese sentido. Durante 
mucho tiempo ha estado pre
so y exiliado en Montevideo. 
Cooke donó sus órganos a los 

I estudiantes de medicina, tíi- 
Jciendo que desearía haber 
1 muerto en la lucha revolucio- 
Inaria por una Latinoamérica 
I libre, ; , j

Por su parte, los estudian
tes declararon estar dispues
tos a afrontar esa y otras me
didas del régimen militar em
pezando por la ocupación de 
los edificios universitarios.

SEMPERTEGUI

LA PAZ. La. aversión so
bre; t arrepeñtimiéatos';-. y - en
trega deí. ex-,general ,;Marcos 
Vázquez Sempértegui; fue des
cartada por sus familiares, 
estudiantei?.’ universitarios y 
diDutados de la oposición le
gal.

Los familiares del hombre 
que se declaró • en rebeldía 
contra los generales Barrien
tos y Ovando,’ señalaron aue 
las declaraciones atribuidas 
a Vázquez no cuadran con su- 
personalidad;

Dijeron que el ex jefe dél 
Estado Mayor del Ejército fue 
apresado .hace diez díaz y no 
antenoche como dijo el Mi
nistro de Gobierno y solicita
ron de Inmediato permiso para 
visitar al detenido.

Nuncio: Fidel es éticamente un cristiano
(MADRID. .— En una entre

vista a un periódico de 
esta capital,. el nuncio apos
tólico en ha. Habana, dice que 
“Fidel Casirp es, éticamente, 
un. .cristiano’/. El nú-ripio de
claró que “en Cuba exíáté-áhó* 
ra una justicia sobíái que án- 
tes ño existía” .

AVIONES HACÍA CUBA

BARRANQUILLÁ.:':~L C on  
numerosos regalos y el recuer
do de una inesperada visita 
a Cuba, 68 pasajeros de un 
Dc-4 de la empresa “Avlánca” 
retornaron a esta ciudad, des
pués que ese avión colombia
no fue desviado hacia Cuba. 
“Estuvieron bastante amables 
con nosotros” , dijeron los pa
sajeros, refiriéndose a los fun
cionarlos cubanos con quie
nes trataron.’ Sobre el secues
trador, de áproxim adámente 
40 años, dijeron que era ún . 
“hombre muy simpático”.

Son esperados los 72 pasa

jeros del ot^o avión, un tur
borreactor colombiano, tam
bién secuestrado y llevado a 
Cuba.

—Un avión norteamericano 
,.de la “Eastern Airlines” ,, con 
‘ 53 persónas a bordo, fue des- 
. Víadb de su ruta de Puerto 

Rico a Miamj y conducido a 
Cuba. Es el 15*? aparato que 
hace aquel inesperado viaje a 
la isla antillana.

PRODUCCION PETROLERA

|_A HABANA — En una con
ferencia de prensa reali

zada hoy en esta capital, ’ el 
ministro cubano de minería, 
combustibles y metalurgia, Ar- 
ro Guzmán seña'ó que la pro
ducción actual de petróleo en 
Cuba es ocho veces mayor a 
la producción registrada en el 
año mil novecientos sespnta.

El ministro indicó también 
que la producción de minera
les de la Isla ha registrado 
u n Incremento considerable

de su volumen.
Guzmán recordó que Cuba 

cuenta con ia primera reser
va de níquel en el mundo y  
expresó que en todo el país 
hay unos tres mil millones de 
toneladas métricas de ese ma
terial.
“ Al referirse a la producción 

de'acero, el ministro dijo que 
Cuba es, en estadísticas per 
capita el cuarto país del mun
do en reservas de hierro y el 
primero del campo socialista.

“PEPEFLET”

Teléfono 2 0  92 3
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Combate y victoria 
del pueblo vietnamita
(viene de pág. 11)

vietnamita. El Partido de los Traba
jadores de Vietnam es quien ha or
ganizado, dirigido y estimulado a 
nuestro pueblo a levantarse para ha
cer la revolución, hacerse dueño de 
su destino, desplegar amplia y pro
fundamente el heroísmo revoluciona
rio de las masas populares ,el ar
diente patriotismo y las mejores tra
diciones de la nación, llevar la gue
rra del pueblo a un punto culminan
te de desarrollo. Durante los últimos 
23 años, esta correcta dirección ha 
conducido a nuestro pueblo a victo
rias portentosas y en el futuro será 
la garantía mayor para que la lucha 
por la independencia y la libertad 
del pueblo vietnamita alcance la vic
toria. total.

Otras causas del triunfo de nues
tra lucha son: la unidad- de toda la 
nación vietnamita, unidad y unani
midad en toda la obra revolucionaria 
en ideas y acciones y en el seno dél 
frente nacional unido contra el im
perialismo agresor; la fuerza inven
cible de la guerra tiel puéblo; la sim
patía y el respaldo del campo socia
lista, de los pueblos del mundo y de 
toda la humanidad progresista hacia 
nuestra lucha. Actualménte, a pesar 
de sus obvios fracasos, el imperialis
mo yanqui sigue manteniéndose muy 
obstinado. En las conversaciones de 
París entre el representante del go
bierno de la RDV y el represéntente 
del gobierno de Estados Unidos, con
versaciones cuyo propósito es bien 
claro: determinár con lá parte nor
teamericana el cese incondicional de 
los bombardeos y demás actos.de gue
rra de Estados Unidos en la totalidad 
del territorio de la RDV y pasar luego 
a discutir otros problemas de interés 
común para ambas partes. Pero el 
representante del gobierno dé Esta
das Unidos han mantenido una posi
ción y una actitud en extremo em
pecinadas. Frente a nuestra áctitud 
seria y nuestra justa posición, ha te
nido la desfachatez de demandar ab
surdamente una "reciprocidad” y de 
lanzar argumentos sumamente irra
zonables. como aquel de que “el Norte 
agrede al Sur”  y que "cada parte debe 
hacer concesiones” , etc. Pero el re
presentante de nuestro gobierno ha 
hecho pedazos esos insolentes alega
tos y tiene la simpatía y el respaldo 
de la opinión pública mundial pro
gresista. El pasado mes de mayo nues
tro primer ministro, Phan Van Dong, 
ante la Asamblea Nacional de la 
RDV, declaró sin equívocos: “ ...E l 
imperialismo yanqui es el provocador 
de la guerra, es el agresor. ¿Qué de
recho tiéne para enviar desde el otro

Por Ngo M au
Embajador de Vietnam en Cuba

lado del Pacifico, de manera impúdi
ca, sus tropas para atacar a todo 
nuestro país, mientras nuestro pueblo 
no lo ha molestado en nada? Por lo 
tanto, toda nuestra nación, 31 mi
llones de seres humanos unidos como 
uno solo, está resuelta a combatirlo 
y vencerlo y todo vietnamita tiene 
derecho a ir dondequiera que el ene
migo se encuentre para golpearlo. Se 
trata del sagrado derecho de nuestro 
pueblo a la autodefensa y que cuenta 
con la profunda simpatía y el firme 
apoyo de todos los hombres del mun
do. ¡Jamás pagaremos rescate alguno 
a los bandidos!”

Han transcurrido casi 4 meses desde 
el comienzo de las conversaciones y, 
sin embargo, no se ha registrado un 
ápice de avance. El gobierno norte
americano debe responsabilizarse con 
esta situación. Por otra parte, desde 
el Inicio de las mismas, el imperia
lismo yanqui ha venido intensifican
do acciones de guerra. En el Norte 
de Vietnam y bajo el rótulo de los 
“bombardeos limitados” , han incre
mentado su intensidad, cometiendo 
los más bárbaros crímenes sobre una 
extensa región de nuestro territorio. 
En el Sur, parejo con el refuerzo de 
sus tropas satélites, ordenan a la ca
marilla Thieu-Ky, mediante la lla
mada “movilización general” , reclu
tar más hombres y saquear los re
cursos para que sirvan a su guerra 
de agresión. El pasado mes de julio, 
Johnson llamó a Nguyen Van Thieu 
a Honolulú a fin de impartirle ór
denes sobre la intensificación de la 
guerra y con la intención de mejorar 
el rostro desencajadb de sus títeres. 
Por mucho que trate el imperialismo 
yanqui de embellecer a los gobernan
tes títeres de Salgón, éstos siempre 
se mostrarán de cuerpo entero como 
traidores, asesinos del pueblo, odia
dos y retmdiados por todo el pueblo 
vietnamita. Son obra de los agresores, 
meros instrumentos nara la puesta 
en práctica de la política neocolonia- 
lista del imperialismo yanqui. En los 
propios medios gobernantes de Esta
dos Unidos han sido desenmascarados 
por muchos oue han dicho que “so
breviven gracias a las armas norte
americanas” (senador asesinado Ro- 
bert Kennedy )y que "no pueden 
existir sin la a^uda económica de 
Estados Unidos” (senador Thomas 
Morgan).

El imperialismo yanqui no puede 
oscurecer esta verdad: el legitimo re
presentante del pueblo sudvietnámita 
es el FNL de Vietnam del Sur. oue 
dirige y une a la población sudviet- 
namita en su lucha contra Estados 
Unidos por la salvación nacional, que 
es autor del célebre Programa Polí

tico, reflejo fiel de la posición, las 
aspiraciones y los intereses nacionales 
fundamentales del pueblo sudvietna- 
.mita. En tanto los agresores no re-  ̂
conozcan esta verdad recibirán por" 
propia culpa más ignominiosos fra
casos cada día.
¡ El pueblo vietnamita ama encare
cidamente la paz, pero ha de ser una 
paz en independencia y libertad. Por 
la independencia y libertad a lo largo 
de estos 23 años nuestro pueblo no 
ha escatimado sacrificios y penalida
des, luchando con las armas en la 
mano, prefiriendo sacrificarse a re
troceder ante cualquier agresor, aun
que ése sea el imperialismo norte
americano, abundante en dineros y 
armas.

La posición de lucha por la inde
pendencia y libertad del pueblo viet
namita en la batalla contra Estados 
Unidos por la salvación nacional es 
del todo legítima y clara. Es la po
sición de 4 puntos del gobierno de la 
RDV. Este posición se refleja a su 
vez en el Programa Político del FNL 
de Vietnam del Sur. La esencia de 
esa posición, el presidente Ho Chi 
Minh la resumió en su llamado del 20 
de julio de 1968 al expresar: “ Cuan
do el imperialismo yanqui ponga fin 
a la guerra de agresión contra nues
tro país, cese en sus bombardeos y 
ametrallamiento contra el Norte, re
tire de Vietnam del Sur todas las 
tropas yanquis y satélites y deje que 
nuestro pueblo resuelva libremente los 
asuntos internos, entonces se resta
blecerá inmediatamente la paz” . Si 
sigue oponiéndose obstinadamente a 
esta posición y aferrándose a su po
lítica agresiva, por muchas medidas 
guerreristas o “pacíficas” que emplee 
el imperialismo yanqui, ellas no-po
drán salvarlo de una derrote total. 
Toda la nación vietnamita está de
cidida a cumplir con el sagrado lla
mado por la salvación nacional del 
presidente Ho Chi Minh de que “por 
la independencia y la libertad, 31 
millones de nuestros compatriotas -es
tán determinados a superar todos los 
sacrificios y penalidades, a combatir 
y a vencer” .

En su lucha actual por la indepen
dencia y la libertad, el pueblo viet
namita siempre ha contado con -el 
apoyo y la ayuda sinceros del partido» 
el gobierno y. el pueblo de la Cuba 
hermana. Con la camaradería de los 
qué luchan én la misma, .trinchera, él 
pueblo cubano se lléna . de,.' indigna
ción .ante cada paso en lá, 6scaladat 
ante cada crimen de lps imperialistas', 
en Vietnam. ¡y se siente regocijado 
ante cada éxito y cada victoria del 
pueblo vietnamita en una y otra par
te del país. El primer ministro Fidel 
Castro, querido y respetado líder del 
pueblo cubano, interpretando el pen
samiento y los sentimientos del pue
blo cubano hacia el pueblo vietnami
ta, expresó: “Por Vietnam estamos 
dispuestos a dar nuestra propia san
gre”. Y el 19 de abril de 1968, cuando 
en los tres frentes —político, militar 
v diplomático— nuestro pueblo ata
caba arrolladoramente al imperialis
mo yánqul, el camarada Fidel declaró 
de nuevo: " ...E l pueglo vietnamita 

ha servido a la causa de la humani

dad. Justo es que el puebo de Viet
nam y el gobierno de Vietnam y el 
Partido de Vietnam y el Frente de 
Liberación de Vietnam cuenten con 
nuestra confianza y cuenten con nues
tro respaldo. Y que nosotros desde 
aquí les digamos que tenemos abso
luta confianza en su política, en sd 
estrategia y en sus decisiones”. Estas I 
palabras llenas de fervientes senti
mientos del Héroe Nacional de Cuba, I 
han suscitado un entusiasmo-general 
y constituyen una fuente de estímulo 
sumamente poderosa para el pueblo 
y el ejército del Norte y el Sur de 
nuestro país. A todo lo largo y ancho 
de esta heroica Isla se ha desplegado 
un amplio, profundo y variado mo
vimiento de las másas populares, de
mostrando con belleza y emotividad 
la solidaridad militante y la con
fianza idel fraterno pueblo ¡cubano 
hacia nuestro pueblo. Ese apoyo fir
me y de todo corazón d?l pueblo cu
bano tanto en lo político como en 
lo moral va acompañado de una ayu
da materiál sumamente valiosa. Nues
tro pueblo lo agradece sinceramente 
y reconocerá eternamente ese apoyo 
y ayuda saturados del noble espíritu 
intemacionalista proletario del pue
blo, el Partido y el gobierno de la 
hermana Cuba. Las grandiosas victo
rias lograbas por nuestro pueblo en 
todo el país, lo mismo construyendo 
el socialismo en el Norte que comba
tiendo a Estados Unidos por la salva
ción nacional, son también brillantes 
victorias del pueblo cubano y demás 
pueblos de los países socialistas her
manos, qué nos han dado su apoyo 
y ayuda sin reservas.

Y  de nuestra parte, como dice el 
presidente Ho Chi Minh en su men
saje de felicitación al camarada Fidel 
Castro y al camarada Osvaldo Dor- - 

-ticos con motivo del pasado 26 de / 
julio: “Como íntimos compañeros de 1 
armas el pueblo vietnamita se regó- ! 
cija profundamente ante los éxitos 
del hermano pueblo de Cuba y los 
considera como suyos y sinceramente 
les desea que continúen obteniendo 
éxitos aún m ayores... El pueblo viet
nam ita-jura apoyar con todas sus 
fuerzas al pueblo oubano en la cons
trucción del socialismo y unirse re
sueltamente a él én la lucha contra l 

¡ el imperialismo yanqui agresor para 
defender.-la independencia y I», liber
tad de la patria y contribuir -a la i  
preservación de la paz. mundial”. I 
cómo declaró solemnemente .nuestro 
primer ministró Phañ Van Dong-ánte 
la Asamblea Nacional dé la RDV el 
pasado mayo: “Apoyamos resuelta
mente la causa del socialismo en Cu
ba, apoyamos la lucha del heroico 
pueblo cubano con vistas a destruir 
todas las acciones de provocación, blo- , 
queo y ataque del imperialismo yan
qui y la camarilla títere contra Cuba”.

En la batalla por conquistar y de
fender la independencia y la liber
tad de nuestras patrias, con el Ím
petu de la ofensiva revolucionaria en 
Cuba y la ofensiva general y los le
vantamientos simultáneos en Viet
nam, que estremecen nuestros dos cie
los, nuestros pueblos hermanos, hom- - 
bro con hombro, lograrán de seguro 
cada día mayores victorias.
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Planteos de Pablo VI que 
silencia la oligarquía

0OGOTA. — La nota saliente dé los pronunciamientos del
** Papa. es. que tanto los ricos como , los pobres se .conside

raron alentados, dijo un comentarista de prensa. No es que 
se esperara que Pablo VI fuera a llegar a Bogotá al grito de 
"aux. armes, citoyens”, pero ,'habia üna generalizada, opinión 
de que los cruciales problemas de America'Latina Irían a pe- 

•sar decisivamente. en las formulaciones’: der Pápa¿ La extraor
dinaria acogida que le há triButado el .'pueblo colombiano', sin 
parangón en la historia del país, expresaba la esperanza de 
.que la visita papal se tradujera en; resultados'prácticos a fa
vor dé la causa" popular latinoamericána.

Es aún temprano para una avaluación, adecuada de los: 
resultados, que resultarán más nítidos Cuando se . conozcan 
las decisiones de la Asamblea General Episcopal que del'bera 
en Medellin, con la presencia de 300 Obispos de los países al 
sur del Río Bravo..

----- --------
m  LA INJUSTICIA INSTITUCIONALIZADA

. Dos corrientes se observan en los pronunciamientos pon- 
tiffcalps. La primera es que Pablo v i  réconoce que en Amér 
r.rca Latina hay un estado dé profunda injusticia ‘social, qüe 
exige la intervención militante de la iglesia. El segundo, es la ' 
via por la cual se ejercerá esa participación.

-El discurso más. importante del Papa fue el oue pronun
ció ante 250 mil campesinos y a los cuales Páblo VI dijo que 
la Iglesia “seguirá defendiendo vuestra causa”. La situación 
de miseria de las masas abandonadas mereció del jefe de la 
Iglesia católica una reprobación vehemente: . “El desarrollo 
económico y social en América Latina fue desigual’ - “ha des
cuidado la masa de las. poblaciones nativas, casi siempre 
abandonadas, en un bajo'nivel ..de vida y a  .veces, tratada y 
explotada' duramente” , declaró. Y agregó: “Conocemos las,con
diciones de vuestra existencia..-condiciones ele miseria para- 
rnuchos de vosotros, a veces inferiores á la exigencia normal 
de la vida humana” .
,• Pablo VI-reconoció la impaciencia de, los campesinos y 
señaló que el “problema se vuelve más agudo por haber to
mado conciencia de vuestras necesidades y y ' sufrimientos y, 
como otros."muchos en el mundo, no podéis, tolerar que éstas 
condiciones deban perdurar siempre sin solicitar una solución” ..
. , Prometiendo seguir “denunciando las injusticias socio
económicas entre ricos y pobres, los abusos 'de Autoridad' y ad
ministrativos en desmedro de -los campesinos y la colectivi
dad”, el. Papa hizo, por - la'primera vez, referencia directa á 
tíos, importantes-problemas- de la oligarquía látinoamericana: 
el latifundio y la injusta distribución-de los. tributos.

. ‘‘En esta oportunidad —agregó Pablo VI— exhortamos a 
todos los gobiernos de América Latina y los demás continen
tes, como también a todas las clases dirigehtes y acomodadas, 
a, seguir enfrentando con amplias y valerosas perspectivas - 
las reformas necesarias que garanticen una orden social más 
justa y eficiente, corji ventajas progresivas a las clases hoy 
menos favorecidas y con una, distribución. más equitativa de 
los. tributos por parte de las clases más-pudientes, -en partid 
rular de aquellas que, poseyendo-latifundios, no están-en gra- - 
do de hacerlos más fecundos o productivos, o. pudiéndolo, 
gozan de les .frutos jpara su provecho exclusivo. Ló mismo de

cirnos de aquellas personas t e ,  con poca o ninguna fatiga, 
realizan utilidades excesivas o perciben conspicuas retribu
ciones” .

Esas declaraciones fueron las piás radicales del Papa, en 
el sentido de gpoyar la luchá*.,de las masas latinoamericnas 
'contra la vieja sociedad .oligárquica.

Fue,, igualmenté -impoxtante-, su palabra de advtertencia 
no solamente á. los sacerdotes,"sino-a la orden establecida en 
América Latina,, cuándo^ aijé^ñriigiéndqse a los obispos: “Ño 
podemos'ser'solidarios con," sistemas y estructuras que encu
bren y favoréceñ ,g?.avés-.^“ q^éjsgxas desigualdades entre las 
ciases, y. los ciudadtós --á% 't Sismó país,- sin' poner en acto 
Un plan efectivo. para" fem^g^if^lás .condiciones insoportables 
de inférioridad qué, frecueptém-ente, .sufre la población menos 
pudiente” . « "V , • ■ l ‘

V. ¿ o i  >■-'-> " ® 8 P R 3EL CRUCIAL PROBLEMA- DE LA VIOLENCIA

El aspecto más sobresaliente, del debate que se entabla al 
margen de los discursos.' déf refiere al problema de

-la’ Violencia. . ¿¿c
Una agencia .norteamericana,'dé...noticias observa con sa

tisfacción, aue “al recalcar la. no';violencia, el. Pontífice ha 
aouietado los temores de la oligarquía latinoamericana”. En 
más de una oportunidad,, el Papa. descartó las soluciones de 
violencia. “Ni el odio ni la violencia son la fuerza de nuestra 
caridad” , declaró Pablo VI.

' Eh realidad, costaría admitir que el Rapa iba a América 
Latiría a predicar la violencia. Sectores de las masas margina- 
l’zadas del continente, tampoco lo hacen, pero la sufren.' 
Quién g*>neraj'Y¿. aplica la. violencia en. Latinoamérica - es la 
oligarquía miañas cuyos -estilos explotadores están denuncia
dos; en las de&s&gpipnes pontificias. El problema que se pre
sentará los pueblos latinoamericanos es saber hasta qué pun
to la. oligarauía ,yr su* -arpo. -él imperialismo norteamericano 
están decididos. cesar-en- la  aplicación de la violencia, Hel- 
der Cámara, líder en Medellin, de la lucha de los sacerdotes 
progresistas, declaró y reclamó una “acción positiva, valien
te, dinámica y eficaz de-no violencia que-libre al continente 
de la violencia instalada,- sin recurrir a la violencia de' las 
armas” ... . . .  . . .  , • ■ ■ !

En Medellin. ?se' desenvuelve una dura confrontación en
tre las dos corrientes 2 de la Iglesia y la resolución de esa lu
cha definirá lós yérda deros resultados del Congreso Eucaris- 
.tico internacional' de Bogotá - y- las derivaciones prácticas de 
las denuncias que el Papa ha hecho de la explotación que se 
lleva | a cabo en- Latinoamérica-. •

■ Hasta hoy,'los gobiernos oligárquicos del continente se li
mitan á exaltar, al Papá por su condena a la viplencia, pero 
nada dicen sobré “la.-violencia instalada” ni que medidas van 
a tomar para acabar con el latifundio y  las “utilidades excesi
vas” denunciadas por Pablo VI en Bogotá. La historia (más 
vieja qué la iglesia), demuestra, además,-que ninguna clase 
explOtadbra renuncia espontáneámente a sus- privilegios! Fre
nar a los que luchan violentamente contra la violencia mayor 
(.de, régimen)- sería,, por otra parte, un servicio a la injusti
cia y a  nuienés .-quieren mantener ¡a esclavitud en sus diver
sas formas. SáéBs

p b  «so<ác5B. <íe los leéB íea  ■■ -------------------- |

De la Federación
Agraria
Nacional

|_A situación económico so
cial del país empeora día 

a día. Se profundizan todas 
las dificultades para el que 
trabaja que, como es notorio, 
vienen soportando de tiem
po atrás.

Los pequeños y medianos 
productores r u r a l e s  vemos 
con Indignación que no se re
suelven nuestros problemas y, 
por el contrario, la orientación 
palmaria sigue siendo la mis
ma: desvalorización de -nues
tra moneda; costos imposibles 
de cubrir sin créditos amplios 
y plazos prudenciales; la tie
rra cada vez en menos ma
nos, etc..

Cada productor vive con la 
preocupación constante de la 
patente," el - aporte a la Caja 
Rural, mala distribución de 
los impuestos, etc.

La maquinaria, el combus
tible. el preció dé cualquier 
semilla, han alcanzado nive
les prohibitivos y no están al 
alcance de modestos producto
res, granjeros, etc.

Se importan desda 'el ex
tranjero productos alimenti
cios: papas, porotos, maíz, le
che en .polvo, arvejas, huevos 
en Dolvó y muchos otros pro
ductos mientras se arruina -al 
productor nacional.
| Se tarifan productos de la 
granja (congelación de ingre
sos) sin tener en cuenta su 
costo.

Se implanta ún régimen de 
comercialización por kilo, qüe 
eh la práctica es imposible de 
aplicar.

La FEDERACION AGRARIA 
NACIONAL llama a: UNIRSE 
a los amplios setftores de los 
modestos productores agrarios 
y ' juntos éricontrar las solu
ciones ¡ positivas.

UNIRSE paira exigir crédi
tos para el pequeño y media
no productor Dor medio del 
Banco República á bajo in
terés y plazos razonables.
' UNIRSE PARA ELIMINAR 

LA NEFASTA LEY 480-y pro
ducir en el país lo que actual
mente importamos, entregan
do. el estado semillas, fertili
zantes. '. etc., a los modestos 
productores y a bajo precio.

UNIRSE a todos, los sec
tores" rurales modestos .y con 
los que trabajan en el cam
po .o ,1a .ciudad para que no 
sean una y otra vez burlados 
sus derechos.

MESA EJECUTIVA DE LA 
FEDERACION AGRARIA 

NACIONAL
y^NTE la invasión a Checos- 
. . .lovaquia por tropas de la 

Unión Soviética y ’ otros países 
signatarios del Pacto de Var- 
. soyía-ynos dirigimos a la ópi-- 
nión pública' deL Uruguay pa-' 
ra; manifestar. - - 
• «jjj VNuestrp.,., fraterna ,'solt' 

;ifcrrdad- con élvpueblo dé Che-' 
"ííQstóvaqúia en su v a l l e n  t'e ' 
ficha por alcanzar una ' au
téntica independencia; '
,29) Nuestro profundo repu

dio a esfe acto de vandalismo 
que ha destrozado la sobera
nía de un país pequeño e 
indefenso, que ha arrasado 
con los sagrados princiD'os de 
no - intervención y autodeter- 
narión de los pueb’os. y oue 
—ñor sus proyecciones— sig
nifica un atentado contra litó 
¿arias de Drogreso de toda.la. 
Htimppfdad;

31?). Nuestra..convicción de 
estos hechos son una 

pru°ba más de las nefastas 
consecuencias que, p a r a  el 
niundo entero, ha traído la

desgraciada po l í t i ca  de, .los 
“bloques internacionales” , que 
las grandes - pótencias préten 

' den imponer á Tos 'países ihás 
débiles p'árá. cbntinuár 5ojúz; 

¿gándolós y sfeéuü; usúfrüctuan- 
- "do deí 'suí'Lra'b'ájó; - ';  1 
" ? 49) ‘ "Nüe^tt'á '.'qoiberia "a tó- 
das la¿s; 'tontídád'es 'úrügúayas' 
que —pese1 af haber intentado 
aparecer : en; otras óportunidá' 

'des cómb" abanderadas ide. la 
lucha "anti : imperialista—[ no 
han cénsurádo. en esa ocasión 
la conducta de los países in
vasores;

5<?) Nuestro apoyo a las 
voces de protesta de otros sec
tores de-uruguayos auténtica
mente indenendlentes —no de 
los que ahora -se-muestran 
tan sensibles, pero que enmu
decen cuando ■ en otras zonas 
iguales atrocidades son come
tidas por la ofra gran po*-en- 
cia —los EE. UU—  Invocando 
las mismas “razones-de segu-; 
ridad” oué hoy I n v o c a  la 
Unión Soviética — s i n o  de

aquellos que han sabido con
denar. ¿siempre todos los crí- 

. men.es: cometidos contra los 
débii.és,' '.sea cual sea.el nom
bré del' país agresor.

f 49)' F i na 1 mente. deseamos , 
ñuéstrá" aspiración de 'que es- 
tíos' átídpellos/ éoipo los dé. 
la. mijsjn'a U n i ó n .  Soviética, 
años atrás en.-Hungría.,.o los. 
de' EE. UU. "en -Guatemala, 
Bahía de Cochinóe.'Bánto Do-, 
mingo o Vietnarri, pos hagan 
comprender a. todps, de una 
buena vez, que nuestro camino 
—el de. Uruguay y el .de .toda* 
Latinoamérica-^ debe ser un 
camino trazado por. nosotros 
mismos,,sin atarnos a los.in
tereses o las directivas.cto-neÁ.,, 
áfi. y. persiculen^o, como .únt- ’*? 
ca . e ípsustituible', .nieta J a . de ■ 
nuestros propios y; soberanos 
objetivos., 'L
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PROLOGO
Revista Literaria. Aparece en octubre. ’

N9 1:
Rubén Prieto: La imaginación al poder.__Jorge Ruf-
finelli: Juan Rulfo: entre la realidad y la fanfasia. 
Graciela Mantaras Loedel: La Generación del 45 — 
Carlos María Gutiérrez: La mala conciencia' de los 
intelectuales. — Hiber Contcris: -Nuestra situación. 
Ernestoi Che Guevarar Idearlo-Latinoamericano. —
Gerardo Fernández: Medio año de teatro uruguayo._

- Cuentos de Sylvia Lago, Gley Eyherabide, Jesús G. Gul- 
ral, Mercedes Rein, Jorge Musto.—  Poemas de MUton 
Schtoca, Juan Carlos Sbmma, Mario Benedetti. Circe 
Mala y Saúl Ibftrgoyen Islas. — Criíica Literaria (Mi- 

' nuel Márquez, Darío Ubilla,'Jorge Ruffihelli Mercedes 
Rein). — Notas sobre Espectáculos, Plástica, Música, 
e información general.

EDITAN: Conteris, Eyherabide, Gulral, Musto, Rosencof, 
Rufflnelll, Saad y Somma.
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| EUROPA:

GUERRA
FRIA
£ S  confusa la situación po

lítico - militar de la inva
sión de la Checoslovaquia. 
Por un lado, los países de la 
OTAN han tomado medidas 
de fortalecimiento de la lla
mada Alianza Atlántica. Con
siderando la presencia de tro
pas rusas en las frohteras 
alemanas y las lecciones del 
episodio checo quedó claro el 
fracaso de los esquemas de 
alerta occidentales y el alto 
grado de eficiencia demostra
do por las fuerzas del Pacto 
de Varsovia en el campo ope- 
racional. A su turno, Albania 
se declaró amenazada-de inva
sión por el ejército rojo, pro
testando ante Bulgaria por la 
presencia de efectivos sovié
ticos en su suelo. La protes
ta albanesa, secundada por 
airadas declaraciones de Pe
kín, aludía a una "conjura 
soviético - americana” contra 
su soberania, como primer 
paso para el ataque a China.

El episodio de Albania no 
parece revestirse de seriedad 
político - militar, particular
mente en un futuro cercano. 
Es posible, además, que el re
crudecimiento de las tensio
nes internacionales no encie
rren importancia mayor y se 
disipen a la medida en que 
la Unión Soviética proceda a 
la avacuación de sus fuerzas. 
Los americanos y sus aliados 
han tomado medidas aisladas 
para fortalecer SU debilitada 
alianza, pero ninguna de una 
entidad capaz de significar 
un cambio real en las relacio
nes entre los dos bloques.

DOS FOCOS DE TENSION

Las atenciones convergen ' 
hacia dos focos principales 
de tensiones militares: el Me
diterráneo y Alemania Fede
ral. Los rusos están fortale
ciendo sistemáticamente s u 
posición en el Mediterráneo, 
el cuai pocos años, era un 
tranquilo lago occidental.

Hoy, disponen allá de casi 
cincuenta unidades navales, 
algunas de ellas dotadas de 
rampas para lanzamiento de 
cohetes balísticos. Se inclu
yen, también, algunos de sus 
m ás modernos sumergibles 
atómicos y, como un avance 
sintomático en la organiza
ción naval rusa, un destaca
mento de tropas de desembar
que. Todo ese .núcleo de’ po-; 
derío naval se'apoya sólida-’ 
mente en las bases árabes,- a 
las cuales los rusos han teñi
do acceso después de su abier
ta ayuda a la Rau, Siria, Ar
gelia e Irak.

En los últimos días, las ma
niobras de la Sexta Flota, cu
yo, comando está en Nápoles, 
Italia, son seguidas de cerca 
por barcos - espías rusos.

LOS PAISES DE LA OTAN

Veamos algunas de las me
didas tomadas por los paí
ses del Pacto del Atlántico, 
después de la crisis checa: 

Estados Unidos. — Retornó 
a Europa de 33.000 soldados 
retirados por medida de aho
rro presupuestal.

Alemania. — Organización 
dse )nás dívislonfes. Nuevos

La situación militar después de la crisis checa!

LA NUEVA ESTRATEGIA BE
LOS JEFES MILITARES RUSOS

LONDRES. —  La nueva estrategia rusa y los motivos 
que determinaron, en el campo militar, la invasión de 

Checoslovaquia son objeto de estudios y especulaciones en 
Europa. La nota siguiente, escrita por el periodista britá
nico John Erickson, fue publicada, originalmente, en el 
"Sunday Times” de Londres.

Al invadir Checoslovaquia. la Unión Soviética alcanzó su 
principal objetivo militar ubicando divisiones blindadas en la 
frontera con Alemania Occidental. El hecho representa la vic
toria de un nuevo pensamiento estratégico soviético, ajustado 
a la teoría de la respuesta flexible, pero convierte a Europa 
Central en un área explosiva, donde los incidentes fronterizos 
entre americanos, alemanes y soldados rusos (ahora frente 
a frente) podrán provocar la escalada final hacia las armas 
nucleares.

-La-circunstancia de vivir en la encrucijada de-Europa es 
un hecho bien comprendido por el pueblo de Checoslovaquia. 
Una desventaja adicional fue la coincidencia de-la crisis polí
tica checa con un profundo" debate estratégio dentro del Co
mando Militar Soviético, un período de inquietud provocado 
por la fase de transición que se está produciendo en el pen
samiento militar de la URSS.

Esto no quiere decir que la crisis checa, séa solamente 
política. Más aún, porque cuando ocurrió, tenía implicancias 
que los militares soviéticos no podían ignorar o que tal vez 
estuvieran ansiosos de controlar.

Las consecuencias desastrosas del caso son que una nueva 
posición soviética resulta de esta crisis y convierte a Europa 
Central en un lugar peligroso. Fuerzas rusas y germano - ameri
canas que estaban separadas unas de otras por días de dis
tancia pueden ahora chocar en cuestión de minutos.

La esencia de la cuestión es que el comando militar sovié
tico salió rápidamente de la política de contraofensiva global 
para volverse hacia una respuesta flexible en Europa oriental. 
La contraofensiva que alcanzó su grado máximo en los días 
de Jruschev estaba basada en la proposición de que un hipo
tético ataque de occidente contra el bloque comunista sería 
respondido con un total ataque nuclear soviético.

En la opinión de los comandantes militares soviéticos, las 
fuerzas convencionales de Rusia fueron gradualmente dismi
nuidas durante el gobierno de Jruschev. ÍE1 Pacto de Varsovia 
era un aparato puramente de control político con escasa im
portancia militar.

Al salir Jruschev del gobierno, el desequilibrio de las fuer
zas soviéticas fue corregido. Era una adaptación a la evolución 
similar verificada en occidente. Este movimiento se venía pro
cesando hace años, pero a partir de 1967 no había dudas de 
que los militares rusos se inclinaban hacia la solución de res
puesta flexible en Europa.

Pero al adoptar los rusos esa orientación necesitan en con
secuencia formaciones de tropas para la frontera este-oeste, 
que sean capaces de responder a cualquier tipo de ataque de 
manera efectiva y de preferencia tropas rusas.

Esto no es sólo una cuestión de seguridad política; la teoría 
de respuesta flexible, requiere maniobras militares sofisticadas 
y elaboradas con un balance entre fuerzas de ataque y de 
defensa. Es dudoso que los rusos crean qué cualquiera de los 
ejércitos de sus aliados sean capaces de actuar con tal efi
ciencia.

DESVIO ALEMAN

Ciertamente la presión soviética para una estrategia avan
zada és tan sólo una respuesta a la política de Alemania Occi
dental hacia, una estrategia avanzada propia. Aunque el VII 
Ejército dé los Estados Unidos de América que cubre la frontera 
checo: alemana no está dispuesto en posición, de ataque, hay 
divisiones militares alemanas que pueden ser rápidamente co
locadas en posición de hacerlo. El pensamiento militar dé .Ale
mania Occidental; parece seguir esta tendencia. ■

La nueva estrategia avanzada soviética no crea problemas 
.-.en; Alemania Oriental donde los rusos están en condiciones de

aviones con ojivas nucleares 
de uso táctico.

Inglaterra. — Enviará a Eu
ropa más tropas, incluyendo 
la 3* Dvisión de la Reserva 
Estratégica, dos batallones de 
paracaidistas, un escuadrón de 
tanques y un regimiento aé
reo especial, además del 38 
grupo aéreo de apoyo táctico, 
La flota del Mediterráneo se
rá ampliada y dotada de más 
buques espías pára seguir a 
partir de la base de Malta, 
los movimientos de la escua

dra rusa.
. Bélgica. — Mantendrá dos 
divisiones blindadas en Ale
mania, que meses atrás pla
neaba retirar.

Én cuanto a Francia, De 
Gaulle no ha cambiado su po
sición. Sigue apartado de las 
m e d i d a s  militares de la  
OTAN; ahora totalmente do
minada por las teorías mili
tares de los "halcones” , en
tre ellos el comandante en 
jefe en Europa, general Ly- 
man Lemnitzer.

ofensiva. (Tienen 20 divisiones en Alemania, 2 en Polonia y 4 
en Hungría).

Pero las tropas rusas nunca estuvieron estacionadas en 
Checoslovaquia cuyas defensas están en manos de 14 divisiones 
checas. Dos años atrás, cuando la revisión del pensamiento 
militar soviético aun estaba presumiblemente en las primeras 
etapas, Novotny —ahora depuesto— consiguió librarse de las 
exigencias soviéticas.

Las maniobras combinadas del Pacto de Varsovia de 1968, 
denominadás “Tempestad de Octubre”, probablemente desem
peñaron un papel fundamental en la opinión militar soviética, 
Fue un ejercicio basado en la idea de un choque entre el Este 
y el Oeste durante el cual habría un período de 72 horas de 
guerra convencional antes que las armas nucleares fuesen Uti
lizadas. El General Sejna, que desertó de Checoslovaquia para 
el occidente a principio del año, aclaró que el papel del Ejér
cito Checo en este ejercicio era sostener las acciones de retardo 
en la frontera oeste.

Sin embargo, parece claro que en 1966 los rusos no estaban 
impresionados con la actuación del Ejército Checo en la Tem
pestad de Octubre. Podrían argumentar que los checos no te
nían suficientes divisiones blindadas en la frontera occidental 
para garantizar cualquier tipo de respuesta necesaria.

Fueron entonces hechas presiones para estacionar por lo 
menos una división soviética en Checoslovaquia. En realidad, 
la resistencia checa a estas sugerencias creó las premisas de 
la crisis virtualmente relacionada con los hechos del año 
pasado.

A pesar de la simpatía que despierta el deseo checo de 
mantener las tropas rusas fuera de su territorio, es posible 
que si ellos hubieran aceptado 12.000 soldados rusos en febrero, 
hubieran evitado la incursión masiva. Por lo menos las pre
siones de los militares soviéticos se hubieran atenuado.

Las personalidades de los líderes soviéticos envueltos en 
este caso son interesantes. Breznev piensa en general en oc
cidente en términos de civil. Puesto que la lucha en Checoslo
vaquia durante la II Guerra con el VIII Ejército Soviético, 
presumiblemente no sería difícil persuadir a Breznev de la 
importancia de la ecuación de Europa Central.

Los hombres , que han intervenido directamente en este 
cambio de pensamiento estratégico créese que fueron el Mi
nistro de Defensa Mariscal Grechko y el Comandante en Jefe 
del Pacto de Varsovia, General Yakubovski. Ambos son priori
tariamente europeos, o sea pertenecen a una fracción del Soviet 
Supremo que cree, a pesar del problema chino y vietnamita, en 
un enfrentamiento crucial en Europa.

Su aliado más importante es probablemente el General 
Yepishew, Jefe en el Ejército Soviético, de la Administración 
Política.

Es un funcionario profesional del Partido y hombre de 
la policía secreta; sus contactos con la K .G .B . lo colocarían 
en excelente posición para estudiar lo^ informes anti-Dubcek 
sobre las actividades checas consideradas Como anti-sovlétlcas.

Para el Comando del Ejército Rojo los acontecimientos en 
Checoslovaquia fueron una especie de profecía realizada. Ye
pishew halló las pruebas que sabía existían. Los comandantes 
militares podrían argumentar que el Ejército Checo estaba 
incuestionablemente débil antes de la crisis y que su debilidad 
persiste aún.

Las susceptibilidades políticas y la opinión mundial no son 
objeto de preocupación y no entran en los cálculos de evalua
ción de los generales Yepishew, Grechko o Yakubovski. Reali
zaron en sus límites, una tarea militar y pusieron sus tropas 
donde desearon o consideraron necesario. El nuevo comandante 
de las tropas en Checoslovaquia, General Pavlovsky, mostró 
brillantez en . su actuación en el nivel militar.

Esos ácontecimientos en Checoslovaquia demuestrah que, 
una vez más, cuando las condiciones de seguridad de Rusia 
están' en juego las palabras de los generales pesan más. No 
es que confundan cuestiones de seguridad con cuestiones Ideo
lógicas: ellos, convenientemente las consideran en su cóhjufito.

Pero; la consecuencia peligrosa dé todo esto és qué eambfe 
la", balanza del. poder. Fuerzas soviéticas y de Occidente están 
ahpra ífénte á frente a lo latgo de la frontera checa con Ale
mania Occidental, donde jamás .estuvieron en esa posición.

El punto crucial es que esa proximidad mina drásticamente 
el sistema de alerta político que fue montado con vistas a las 
relaciones entre el Pacto de Varsovia y la OTAN. O sea qüe 
mientras los protagonistas estaban más alejados, se podía con
fiar en .las maniobras políticas antes que sucediera lo peór. 
Las consecuencias del duelo de estrategias avanzadas de los 
soviéticos y alemanes occidentales serán los incidentes fron
terizos, escalando hacia fases peores, que pueden explotar casi 
sin previo aviso.

(Para mencionar apenas un punto: los soviéticos distan aho
ra solamente una hora por tierra de la radio Europa Libre fis 
Munich, por la que tienen amargo odio.)

Un pequeño consuelo es que por más ruidos amenazadores 
que hagan, el Ejército Rojo dudará extremadamente antes de 
imponer un gobierno militar de su directa responsabilidad en 
Checoslovaquia. Las experiencias anteriores de gobierno milittt 
fueron desastrosas. A menos que se vean forzados a proceder 
así, ellos permanecerán sólidamente aparte y dejarán a los 
políticos el trabajo de superar la confusión.


