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izquierda2
La asamblea conjunta del Fondo Monetario Internacional 

y el Banco de Reconstrucción y Fomento en Washington

E S  fracaso ha sido el resultado per
sistente y reiterado de las últi

mas tentativas por conciliar los inte
reses de las potencias desarrolladas 
y las naciones subdesarrolladas; 'me
jor, y en el cáustico y directo lenguaje 
de Lenta, entre las naciones opreso- • 
ras y las naciones oprimidas.

Primero fue el "mendrugo” que la 
“rueda Kennedy,” arrojó al Tercer 
Mundo (asi lo calificó el insospecha
ble “The Economist”) y luego el es
trepitoso fiasco de UNCTAD en Nueva 
Delta.

Pero tal vez nunca se había expre
sado, con tanta crudeza y desenfado, 
que la división internacional del tra
bajo significa la renuncia al desa
rrollo por parte de los países depen
dientes y periféricos, como en el dis
curso que pronunciara en la Asam
blea conjunta del F.M;I. y del BIRF, 
el Presidente de este último, Mr. Ro- 
bert MacNamara.

NO CRECER, NI MULTIPLICARSE

Cuando- el Papa Paulo VI condenó 
el control de la natalidad como po
lítica general de la sociedad en su 
exDloslva “Humanae Vitae”, una es
tridente y plural campaña de resis
tencia ametralló al Vaticano con sus 
críticas y protestas.

No fue difícil advertir la mano del 
Imperio en la orquestación de aquélla.

Enífefecto. Paulo VI no expuso una 
doctrina rígida e inapelable, incapaz 
de contemplar los múltiples casos'es
pecífico^ ¿me, requieren una adecuada 
planificación'- familiar para evitar 
desdichas graves e innecesarias. No 
por cierto: expuso una tesis general 
que coincide, desde siempre, con la 
actitud de los marxistes ante el pro
blema.
, En suma; que én un mundo rico 
en recursos naturales como para ali
mentar y ofrecer; condiciones mate
riales de abundancia para la prolife
ración irrestrlcta de la vida humana, 
condenar a no nacer a seres. cuyo 
derecho a la vida es irrefutable, sig
nifica sencillamente un atentado cri
minal.

Es verdad aue. actualmente el-ham
bre cobra millones de victimas dia
rias y la presión demográfica agobia 
a muchas comunidades humanas. Pe
ro ello no es la consecuencia de la 
carencia de recursos en la naturaleza, 
sino de la organización económica 
que dirige la distribución de dichos • 
recursos y.el grado.de su explotación.

Es, en uña palabra, el capitalismo, 
el fenómeno.imperialista, con sus dra
máticos contrastes dé. privilegios in
sólitos y miserias., angustiantes, con 
su peculiar, 'rqeeanlsmo' S para empo
brecer a la mayor parte de las socie
dades en beneficio de un puñado de 
ellas, el responsable directo de que 
la inmensa mayoría de las veces na
cer sea una desgracia y  no un feliz 
azar. •' .¡si.

Es el capitalismo el que lleva el 
málthusíanlsmo en la entraña de sus 
leyes esenciales. La solución no es res
tringir el juego y los frutos del amor, 
sino transformar radicalmente un 
orden injusto, inhumano, que orga
niza la miseria de los más para ga
rantizar el goce de los menos.

Las grandes potencias empezaron 
insinuando la necesidad del control 
de la natalidad a las naciones pro
letarias. Ocho países, con EE. UU. a 
la cabeza, fundan la “Federación In
ternacional de Planificación Fami
liar” con sede en Londres, las Fun
daciones Ford y Rockefeller iniciaron

en el entrenamiento de científicos 
del Tercer Mundo para orientar la 
práctica de los anticonceptivos, se 
creó el Departamento Latinoamerica
no del Population Reference Bureau, 
etc.

Las oligarquías n a t i v a s  del sur 
pronto se alinearon en esa política 
y empezaron a pulular las organiza
ciones destinadas a frenar el. creci
miento demográfico.

En 1965, Colombia inauguró su Co
mité Operativo de la Población, Ve
nezuela creó la Dirección de Pobla
ción del Ministerio de Sanidad. Hon
duras un departamento de Planifi
cación Familiar, en igual sentido ac
tuó el gobierno de Nicaragua, etc.

La filosofía del imperialismo, a es
te respecto, es simple: para que la 
prosperidad de las metrópolis'- sub
sista, para que el sistema sea preser
vado, es imprescindible la existencia 
de una vasta área de subdesarrollo 
colonial: ahora bien, el crecimiento 
demográfico en ella es impresionante 
y, a la larga, deriva en una tremenda 
presión revolucionaria que amenaza 
hacer añicos a todo el edificio de la 
explotación de los más por los menos.

Como el imperialismo no sólo no 
puede consentir _en el desarrollo de 
sus colonias y scmicolonias, sino que 
debe impedirlo a toda costa, el único 
medio a su alcance para evitar que 
la explosión demográfica devenga en 
revolución, es contenerla, planificarla.

Hasta ahora sólo se trataba de in
sinuaciones. sugerencias, consejos, dis
cursos, fundaciones con fines de ase- 
soramlento.

Robert MacNamara camina un lar
go paso hacia adelante en esa polí
tica malthuslana, con su discurso en 
la Aíjamblaa conjunta del (F.M.I. 
y del BIRF en Washington.

Se puede decir que es la respuesta 
del Imperio a la “Humanae Vitae”.

Empezó por culpar a la “explosión 
demográfica” por “aumentar la di; 
ferencla entre los ricos y los pobres”. 
Como si la explotación imperialista 
fuera ajena a ello.

Reconoció que, desde 1960, los paí
ses ricos han agregado 400.000 millo-, 
nes de dólares a sus ingresos- anuales 
reales y que esa suma —que mide el 
enriquecimiento de las metrópolis en 
ocho años— es muy superior a la su
ma de los ingresos anuales totales de 
Asia, Africa y América Latina.
' Es muy claro que.si esto sigue asi,

; sólo puede terminar de una manera: 
una magna y avasallante sublevación 
de los miserables contra los opu- 

; lentos. . .
Por eso hay que impedir que los mi

serables - crezcan y se. multipliquen.
De:.ahí-aué, Mr. Robert- MacNamara 

—ex Presidente de • Ford y ex Secre
tario dé DéfenSa-v anunciara que 
sólo recibirán créditos del B a n c o  
Mundial aquellos naíses que se pre
ocupen por controlar su natalidad.

El imperialismo asistirá financiera
mente a los que obedezcan y frenen 
el crecimiento de sus pueblos. Hay 
demasiados latinoamericanos en el 
mundo, demasiados africanos y asiá
ticos; tantos que ya incomodan, con 
sus insatisfechas necesidades, a las 
prósperas potencias que los han su
mido en la pobreza para nutrir su 
riqueza.

Dijo, por fin, que'es “falso” que los 
países pobres requieren más pobla
ción para impulsar su desarrollo eco
nómico.

¿Por qué el imperialismo pasa, aho
ra, de las palabras a los hechos, de 
las sugerencias a las imposiciones en 
esta materia?

Porque su crisis interna lo acucia 
implacablemente. Porque el futuro 
del dólar es sombrío, como lo reco
noció el Presidente del Fondo Mone
tario, Plerre Paul Schweltzer, en las 
vísperas de la Conferencia.

Coincidiendo con el final de la mis
ma, el Senado de la Unión aprobó la 
cifra de 1.900 millones de dólares 
como monto total destinado a la “ayu
da" exterior durante el año fiscal, 
Es la cifra más baja de la historia y 
su anuncio movilizó a los Embaja
dores latinoamericanos en Washing
ton, que estudian la presentación de 
una protesta conjunta.

Se van agostando los tiempos del 
"soborno”, hay que enjugar el déficit 
en la balanza de pagos y. por ende, 
restringir la salida de dólares fuera 
de fronteras.

De ahí que los escarceos desarro- 
llistas de la Alianza para el Progreso 
hayan caducado y ahora es esgrimida 
la siniestra realidad de conformarse 
a una situación de perenne estanca
miento, Para que sea así, estanca
miento y no dinamismo revoluciona
rlo, es que se torna imprescindible 
el control de la natalidad.

EL DESTINO ES LA 
AGROPECUARIA

Robert MacNamara declaró que la 
. primera prioridad en la concesión de

créditos será para la producción agro
pecuaria y no para la producción in
dustrial.

La cifra de dólares para los crédi
tos agropecuarios se multiplicarán 
por cuatro en los próximos cinco 
años.

O sea, que no se trata meramente 
de frenar el crecimiento de la pobla
ción, sino, tamtaén, el crecimiento 
industrial.

Es diáfano que una política va de 
la mano con la otra.

Sólo la industrialización puede ga
rantizar ocupación plena al continen
te meridional en su futuro inmediato, 
porque sólo la industria puede ab
sorber su ascenso demográfico. In
dustrializar es casi sinónimo de desa
rrollar en nuestros países y desarro
llar es la única vía de resolver la 
tragedia de la indigencia.

Pero sólo se puede industrializar 
enfrentando al imperialismo, en el 
marco de la liberación nacional de 
la opresión extranjera.

Es natural, pues, que el Imperio se 
oponga a la industrialización (a la 
industrialización liberadora, por su
puesto) al sin: del Río Bravo y como 
ello significará acrecér riesgosamente 
el vigor del embate demográfico, éste 
debe ser detenido a cualquier precio.

El discurso' de MacNamara es, por 
lo tanto, una formulación coherente 
de la política imperialista ante el 
subdesarrollo: mantenerlo y limar las 
filosas aristas de sus posibilidades re- 
volucionaruias. Esto último se procu
ra por más de un camino. El control 
de la natalidad es uno: la planifica
ción de la guerra antisubversiva es 
otro.

El "tiburón se reunió con las sar
dinas” —dijera Juan José Arévalo— 
para resolver ambos extremos. En 
Washington manejó la batuta Robert 
MacNamara y en Río de Janeiro — 
en la VIII Conferencia de Ejércitos 
Americanos— el Gral. Westmoreland.

Es una aviesa y significativa juga
da del destino, que los, dos sean los 
grandes derrotados en Vietnam.
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Adiós a un cierto Uruguay político
LA interpelación planteada por el Senador Zelmar

Michelini al Ministro del Interior, que debía con
tinuar el martes 8 de octubre, finalizó, en esa instan
cia de modo lamentable.

Al comenzar a escribir estas líneas, hace muy po
cas horas que el Senado levantó la sesión por falta de 
quorum y luego de un cuarto intermedio en que, afa
nosamente, se escudriñaron todos los rincones en bus
ca de un artefacto infernal (¿denuncia de un bromis
ta, ó de un provocador?), destinado a terminar abrup
tamente con sus deliberaciones.

Tensa expectativa pública rodeó esta jornada par
lamentaria. Se afirmó que el porvenir institucional de 
la República estaba en juego y, es indudable, que la 
muerte de tres estudiantes e infinitos atropellos de la 
fuerza' pública justifican la encendida trascendencia 

. atribuida a la esperada decisión de la Cámara Alta.
Sin embargo, el cuerpo quedó sin número como 

si se tratara de una discusión de rutinario interés, co
mo si las decisiones a adoptar fuera lo mismo tomar
las hoy que mañana, o nunca. Un adiós sin gloria y 
sin emoción a un Uruguay político que agoniza irre
mediablemente. Nada más y nada menos que eso, 
significa la forma como se ha dilucidado este conflic
to entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento.

Recapitulemos brevemente los hechos.
El Senador Michelini reclamó la presencia en sala 

'del Ministro Eduardo Jiménez de Aréchaga y fustigó 
fervientemente e implacablemente su gestión. El je
rarca anduvo como gato en un techo de zinc caliente 
durante varias horas y se vislumbró, sin duda alguna, 
que había votos suficientes para la censura.

El Presidente Pacheco Areco, ni lerdo ni perezo
so, contraatacó entendiendo —y entendiendo bien— 
que más que la presencia de un Ministro en el gabine
te, estaba en juego la política del Poder Ejecutivo. Con 
la firma de todo el elenco gubernamental, el Presiden
te del Senado Dr. Abdala recibió una nota conmina
toria en que es anunciaba que el Dr. Jiménez de Aré
chaga sería sostenido en su cargo y que la censura 
debía cursarse de acuerdo a los arts. 147 y 148 de la 
Constitución -vigente, para que entrara en el juego 
la Asamblea General y la alternativa de disolver al 

■ P. Legislativo y llamar a nuevas elecciones de modo 
■que. la ciudadanía resolviera, en definitiva, si el ¿Mi
nistró cuestionado quedaba o no en su cargo.. La' re
culada del Parlamento no fue total, pero si'• amplia-' 
mente mayoritaria.

Es verdad que el interpelante y un núcleo de Se
nadores se mostraron firmes y dispuestos a afrontar el 
proceso en todas sus eventualidades y que el sector 
Herera-Heber abrió la instancia del juicio político al 
Presidente (por la nota enviada al Senado, en la Cá
mara baja. Pero una sólida mayoría se lanzó a la bús
queda de fórmulas que les permitieran salvar la ro
pa; es decir, no enfrentar comicios de resultado más 
que problemático para la continuidad -de sus mandatos.

¿Cuáles son las razones de esta visible aflojada?
Las hay inmediatas, aparentes y profundas. Que 

las elecciones en el clima de medidas de seguridad no 
ofrecen suficientes garantías, que el costo de las mis
mas es astronómico y fuera del alcance de la mayor

parte de los grupos en estos momentos, que la coyun
tura los agarra “sin perros”, desacomodados política
mente, etc.; todo eso es cierto. Pero hay algo más hon
do y definitivo. El Uruguay de la conciliación de cla
ses que permitía regulares comicios cuatrianuales de 
vencedor conocido en uno de los dos grandes partidos, 
de la ley de lemas que permitía sumar votos de la más 
disparar motivación, de los Clubs, de barrio, de las 
clientelas electorales —Caja de Jubilaciones o empleos 
públicos mediante—, de los políticos profesionales; es 
el Uruguay político que hemos conocido y al cual nos 
hemos habituado, se agosta inevitablemente.

Hace tiempo que los partidos tradicionales han 
caducado políticamente; vale decir, hace tiempo que 
se tornaron incapaces de expresar al país y de encon
trar soluciones nacionales y populares para sus gra
ves, problemas. Así lo demuestran los dos últimos go
biernos blancos y este gobierno colorado; los partidos 
se turnaron en el poder, pero su política siguió siendo 
la del Fondo Monetario Internacional, la del imperia
lismo. antinacional y antipopular.

En cambio, habían mantenido su viva vigencia 
electoral, su eficacia, para convencer a los pobres de 
que votaran sistemáticamente por los ricos. Esta dua
lidad antagónica —agotamiento político y lozanía 
electoral— fue posible mientras la crisis no acosó, 
hasta ciertos extremos, a la oligarquía y a los agen
tes del Imperio.

Fue un período de transición en que era posible 
firmar las Cartas de Intenciones y no cumplir sus exi
gencias más impopulares; en que era posible hostili
zar a la Universidad, pero no avasallar sus fueros au
tonómicos. Esa “belle époque” ha terminado.

La profundidad de la crisis y  sus potenciales pe
ligros sociales y  políticos han empujado a la oligarquía 
a desembarazarse de su viejo y  aprobado aparato políti
co y  a sustituirlo, rápidamente, por otro qué sí, cumpla 
a muerte los acuerdos con el Fondo y atropelle todo 
lo que haya que atropellar.

Un paso importante en este cambio de expresión 
política de parte del Imperio y su socia menor la oli
garquía nativa, es el desplazamiento de los políticos 
profesionales del gabinete por relevantes estancieros 
y. ejecutivos empresariales y bancarios.

Pero, no es él el único. Hay un nuevo estilo —un. 
nuevo y mejor estilo—, una modalidad distinta y de
saprensiva para tirar por la borda todo lo que pueda • 
trabar la preservación del statu quo. El' “pacheqüis- 
mo” de hoy no es equiparable, de ninguna manera, 
al “batlleberrismo”, o al “fernandezcrespismo” de ayer 
por ejemplo.

Esa es la raíz del conflicto entre el Poder Eje
cutivo y el Parlamento, esa es la contradicción que se 
condensa en esa querella de poderes.

Es un cierto Uruguay político que declina y otro 
que.surge y no para1 progresar. Pero que seguramente 
será la transición hacia un futuro de profundas trans
formaciones, en que ya no será el mismo sistema oli
garca-imperialista el que cambie de equipos y maneras 
políticas, sino el pueblo, libre y soberano, la gran ma
sa de los explotados la que decidirá las líneas irrever
sibles de un nuevo v anhelado destino.



Operación verdad
QUANDO, como ocurre en la actualidad, las fuerzas

reaccionarias intensifican, desde el gobierno y sus 
aledaños, su agresión contra los derechos y libertades 
fundamentales y, paralelamente, apresuran la entrega de 
la soberanía del país a .intereses extranjeros, acentúan, 
al mismo tiempo, sus declaraciones patrióticas y sus 'de: 
nuncias de los peligros foráneos.

Se proclaman a sí mismas defensoras de la Nación 
frente a fuerzas e ideologías extrañas y afirman que las 
conmociones sociales son consecuencia de verdaderas cons
piraciones contra el país.

Difícil sería, si tal cosa nos propusiéramos, encontrar • 
una más grosera deformación de la verdad histórica.

Sé bien que para los lectores informados y, politizados 
esto que escribo son simples lugares comunes. Esas per
sonas no tienen dudas de que el contenido principal, el 
más trascendente, del enfrentamiento en que estamos, es 
el de una lucha entre los responsables de una política de 
sometimiento al extranjero y los que combaten por la 
liberación nacional, es decir por redimir al país dé su' • 
situación de semicolon’a a que lo han llevado los grupos 
dominantes, que tienen el gobierno en sus manos.

Pero los grandes deformadores de la verdad, que en 
una alta proporción son también simuladores :—tienen 
conciencia de su mentira y saben que simulan defender 
a .la patria mientras la están vendiendo— cuentan, nara 
su obra de confusión, con una poderosa red “informativa”.

Usan esa red —diarios, radios, canales de televisión, 
etc.—, de dos maneras. Una, usándola (valga.el pleonas
mo), es decir utilizando Tos órganos de difusión adictos, 
los que están a su servicio, para divulgar la versión men
tirosa de aue el gobierno y su gente están defendiendo 
al país de los elemefftos “subversivos” y “disolventes” que 
amenazan su libertad y su paz. La otra manera: impidien
do que aquellos órganos de difusión que quisieran infor
mar al pueblo, hacerle oir la otra campana, puedan ha
cerlo.

Se lo Impiden, como ocurre bajo el actual régimen 
dictatorial, no sólo Drohibiéndolo abiertamente, con cen
sura previa o con clausura posterior, sino también man
teniendo pendiente sobre la cabeza de ciertas empresas 
—algunas en régimen precario— la amenaza de cierres o 
de otras sanciones de tipo policial o económico.

Todo esto ocurre porque son, precisamente, los que ac
túan movidos por los poderosos intereses de una minoría 
antinacional, quienes disponen de los grandes recursos 
económicos aue les permiten mantener múltiples órga
nos de difusión y confusión. Así se deforma la conciencia 
pública.

Por eso no debemos descuidar en ningún momento 
ese frente de nuestra lucha y por todos los medios a nues
tro alcance procurar constantemente el esclarecimiento 
de las conciencias mediante insistentes. informaciones y 
explicaciones.

Realicemos una especie de permanente "Operaolón 
Verdad”.

El pueblo debe saber quienes son los que defienden 
la integridad y el destino de la Nación para que llegue a 
ser ella una comunidad de hombres libres de todo tipo de 
explotación y de opresión, y debe saber también que la 
plenitud de nuestra soberanía y la liberación nacional y 
social sólo serán posibles si se derrota a ios grupos mino
ritarios que tienen en sus manos el poder político y lo 
aprovechan en su prop'o beneficio, coligados con un ca 
pltalismo extranjero que acentúa su peñetraclón impe
rialista.

Ahí están, como hechos concluyentes, como tremen
das e incontrovertibles lecciones, los empréstitos nortea
mericanos o de los organismos pseudo internacionales, 
con sus cláusulas lesivas de la independencia nacional, 
que establecen, entre otras cosas, el contralor de los. pres
tamistas en los actos más elementales de la administra
ción interna del pais.

Ahí están los contratos de refinanciación, con exigen
cias tan humillantes como la'de someter las desavenen
cias entre nuestro Banco Central y sus acreedores, a los 
tribunales norteamericanos.

Ahí está la misión policial de los EE.UU. instalada 
en la Jefatura de Montevideo, interviniendo en los planes 
de represión del movimiento obrero y estudiantil.

Son sólo algunos ejemplos. Hay que golpear insisten
temente con la verdad.

Se dice, lo he oído —y es cierto— que bajo el régi
men dictatorial en que nos encontramos será cada día 
más difícil asestar esos golpes desde los medios tradi
cionales de divulgación de ideas -y hechos; pero cuando 
se lucha ñor altas finalidades políticas y sociales, contra 
la reacción y la mentira, se encuentran los medios de 
llegar a la conciencia del pueblo.

Escribe: José, P. yCqxdpso.

La oligarquía junta firmas
I AS "Sociedades” y “Núcleos” T.F.P. existen 

en Chile, Brasil, Argentina y Uruguay.. 
Se caracterizan a sí mismos como “movimien
to cívico-doctrinario” y dicen, profesar el ca
tolicismo y el anticomunismo.

Se trata de minúsculos grupos ultrarreaccio- 
narios, en apariencia inocuos, estupendamen
te financiados, y patrocinados por algunos 
"militantes” retrógrados de la oligarquía y el 
clero.

Algunas de las "campañas victoriosas” que 
se . atribuyen, merecen destacarse:

La Sociedad Brasileña de Defensa de la Tra
dición Familia y Propiedad “evitó la aplica
ción de la reforma agraria socialista y coniis- 
catoria y la promulgación del divorcio en Bra
sil”.

Si esta hazaña es considerable, no menos 
heroica es la acción de T.F.P. Chilena, pues 
ésta “enfrenta al democristianismo izquier
dista del presidente Frei, contribuyendo visi
blemente para la declinación die'la influencia 
de éste en las últimas elecciones” (se refiere 
a las elecciones municipales de 1966).

La T.F.P. argentina debe haberse sentido 
algo desminuida pues s6Ío“trabó memorables 
polémicas cámara la C.G.T. y la Democracia 
Cristiana”.

Hace poco, un episodio del que fueron pro
tagonistas miembros de esta organización los 
ubica Con exactitud. En la Argentina de On- 
gania, el 24 de julio de 1968, el diario ::La 
Razón” (pág. 9) daba una información titu
lada: "Prohíbese en Tucumán la gestión po
lítica de una entidad antirroja”. Allí se reco
gía la indignada protesta de los “T.F.P.”, los 
cuales denunciaban que la policía “prohibió 
a sus militantes recoletar firmas para un do
cumento que será enviado al papa Paulo VI, 
pidiendo que “sea eliminada enteramente la 
acción de una minoría de eclesiásticos y lai
cos favorables al comunismo”.”

Sin embargo, según lo consigna el mismo 
artículo, la Junta Arquidiócena de la Acción 
Católica de Tucumán, no compartió las ma
nifestaciones de los defensores de la propie
dad, la tradición y la familia, sino que de
clara sobre la sociedad "T .F .P .” en términos 
contundentes: “Ellos son personeros de una 
oligarquía totalmente per Imida, que para de
fender sus privilegios trata de hacer resur
gir en nuestro tiempo instituciones repetida
mente reprobadas por la historia y las pa
labras de los Papas, guías de la Cristiandad”.

En su último número “Izquierda” denuncia
ba la campaña contra la C.G.T. argentina

que realizó la “T .F .P .” y resumía el “pron
tuario” de COSME BECCAR VARELA, gestor 
de este grupo internacional: Cabe agregar que 
este señor es autor (en nombre de “CRUZA
DA” (?) de Bs. As.), junto a FABIO VIDIGAL 
XAVIER DA SILVEIRA (en nombre del T.FP. 
del Brasil) y de PATRICIO LARRAIN BUS- 
TAMANTE (en nombre de “FIDUCIA” (sic) 
de Chile) de un “estudio” titulado: “Reforma 
Agraria, falso planteo y falsa solución para 
el URUGUAY” (Barreiro y Ramos, Mont. 1967).

Estos datos están incluidos en un .elegante 
folletito rosado (eso sí, olvidaron el pie de 
imprenta), que-anuncia y elogia la aparición 
del libro de Becear Varela y sus amigos, y que 
termina así: “Para recomendarlos especial
mente a nuestra (sic) simpatía, basta recorrer 
sus páginas, denotando profundo sentido de 
solidaridad latinoamericana que las inspira 
v el gran valor que sus autores reconocen a 
la posición clave del Uruguay, en nuestro Con
tinente”. Suscriben -él anuncio y elogio (que 
fija, “principios” y ataca por ejemplo “la re
forma agraria socialista y confiscatoria” de 
Frei en Chile) los siguientes adictos locales:

Pbro. Sebastián BARRETO S.D.S., Aurelio 
TERRA AROCENA, Miguel Angel REVELLO, 
Dr. Juan C. QUAGLIOTI, Dr. Alberto ROCA 
Alberto AROCENA URIARTE, Francisco LE- 
ZAMA MUÑOZ.

Hace algunas semanas han sentado sus 
reales en 18 de Julio. Reclaman firmas “con
tra el comunismo” y para un “mensaje al papa 
Pablo VI” (aunque acercándose, uno puede 
a veces —no en toda oportunidad, conste!— 
enterarse que se trata de denunciar “la infil
tración comunista en la Iglesia”). Pero esto 
no lo informan siempre, subrayamos, quienes 
reclaman firmas, lo que en realidad se parece 
bastante a una estafa.

Pero yá hace un año leíamos en otro fo
lletito (éste azul claro): “Acabamos de fun
dar en Montevideo un núcleo TFP destinado 
a defender, especialmente entre los jóvenes, 
el conocimiento de las obras y las actividades 
,de la. T .F .P . de Brasil, Chile y Argentina, y, 
además, analizar problemas de actualidad uru
guaya a la luz de los mismos principios pe
rennes y universales que inspiran a los T.FÍ. 
de aquellos paises y van impresionando a otros 
jóvenes también en otras naciones latinoame
ricanas”.

Lo que más va impresionando es el oscu
rantismo del que hace gala este delirante 
pero bien equipado grupo fascistoide.

Sobre el colaborador A ♦ G.

La importancia del segundo apellido
QESDE el día en que Car

iños Maggl publicó su es
tudio literarlo-sociológlco so
bre la guia telefónioa, va sien
do cada vez más necesario te
nerla al alcance de la mano 
y completarla con anotado-- 
hes importantes.

Ahora que manda el Dr. Pe- 
reyra Reverbel parece conve
niente apuntar los nombres 
de los integrantes de las Me
sas Redondas que suelen for
marse en las lineas por el pre
cio de una sola llamada alre
dedor de cualquier Inocente 
dialogado.

El presidente de UTE ha lo
grado transmitir a este inu
sitado cotorreo telefónico to
do lo que tiene de sutil, refi
nado y especial!simo, su tem
peramento.

Hay quien espera, que a su 
vuelta de Alemania, además 
de lo que pueda aprender en 
Hamburgo consiga hacer de 
estas inesperadas Mesas Re
dondas por lo menos algo más 
ordenado.

En la guía telefónica suele 
encontrarse de todo, desde 
apellidos increíbles hasta si
glas que, no siéndolo, pueden 
servir para los más curiosos 
destinos. Pero, además, hay 
cosas muy claras y simples.

Uds. van a encontrar, en la 
calle Canelones un nombre y 
un apellido: Alberto Aguirre.

Sé trata de un Artillero re
tirado, profesor de Matemáti
cas que, en su Académia, ade
más de distribuir sus • noto
rios conocimientos, también 
reparte coscórrenes' y alguna 
que otra sanción consistente 
en impedir a sus alumnos sa
lir los sábados y domingos.

Este Oficial retirado que, 
según lo que se nos acaba de 
informar, supo andar a los ti
ros con la policía cuando el 
entierro de Grauert, parece 
que es la. misma persona, que, 
con el nombre de A l b e r t o  
Aguirre Gestido, trabaja aho
ra de Jefe de Pollcia.

No hemos podido averiguar 
desde cuando apareció el se
gundo apellido, aunque sospe
chamos que pase en este ca
so como en tantos otros en 
que, para cada actividad, so
bre todo haciendo literatura, 
se usan nombres distintos

Allá por el treinta y cinco, 
cuando Gestido era un simple 
Capitán que al servicio de Te
rra bombardeaba las fuerzas 
revolucionarias contrarias a la 
dictadura no era muy lindo 
llevar ese nombre; sobre todo

cuando quien tenia que lle
varlo andaba a los tiros con
tra los sirvientes del régimen.

Cuando se vira ideológica
mente ciento ochenta grados, 
cuando se escribe la maravi
llosa pieza literaria aquella 
del "Alguien durante dias, se
manas y meses”, que sin nin
guna d u d a  es de antología, 
agrandarse el nombre agre
gándole un apellido que en 
cierto modo lo defina parece 
bien. .'

Tenemos un conocido que, 
en esta materia, ha sido un 
creador que se ha anticipado 
treinta años al señor Jefe. 
Sus nombres de pila son Bat- 
lle Alberto. Empezó a tallar 
en la vida pública cuando el 
nombre Batlle era casi una 
mala palabra. Y entonces de
cidió firmarse B. Alberto.

A m e d i d a  que pasaba el 
tiempo y el nombre Batlle 
mejoraba en el “r a n k l n g ” 
nuestro conocido decidió lla
marse Batlle A.

Como puede verse, todo era 
auténtico, como ahora.

SI tuviéramos que expresar 
un deseo frente al actual Je
fe, le pediríamos por favor 
que volviera a la guía telefó
nica. Le haría bien.
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¿Récüéfdjá
usted?

por' MILITANTE

1) Que justamente h a c e  
dos años se daba a publicidad 
un documento preelectoral del 
Partido Socialista, en el que 
este Partido enjuiciaba lo que 
Iba a ser la Constitución “na
ranja" y anunciaba: "se pre
tende crear la dictadura legal” 
y “podrán imponerse nuevas 
reformas cambiarlas y mone
tarias, la reglamentación de 
los sindicatos y nuevos privi
legios al latifundio”. (Com
párense esos anuncios con lo 
que está ocurriendo ahora.)

★

2) Que se calcula que la 
tercera parte de los niños del 
mundo no tienen ni maestros 
ni escuelas.

★

3) Que p a r a  atender la 
educación de las dos terceras 
partes del mundo se emplea 
sólo una décima parte del 
presupuesto mundial destinado 
a tal fin.

★

4) Que en una declaración 
del Partido Socialista, hace 
seis años, con motivo de ru
mores g o l p i s t a s ,  se decia: 
“Cuando en un país se busca 
resolver los problemas econó
micos robándole las libertades 
al pueblo, se termina robán
dole todo lo otro, todos sus 
bienes”.

★

6) Que en una sesión del 
Senado, de una legislatura pa
sada, varios senadores herre- 
ristas, entre ellos el Dr. Eche- 
goyen, sostuvieron que un Mi
nistro censurado por una ra
ma del Parlamento débe re
nunciar, aunque no se lo im
ponga la letra de la Consti
tución.

★

..6)..Que una vez más —caso 
reciente de Perú— los conve
nios petroleros están en juego 
en un cambio violento de go
bierno, y que la influencia de 
los intereses de los poderosos 
consorcios imperialistas se im
pone aun en países en los que 
no hay producción de petró
leo, como el nuestro, en el que 
siguen vigentes los convenios 
secretos firmados entre An- 
cap y las Compañías hace 30 
años.

★

7) Que hace más de trein
ta años el Uruguay ratificó 
un Convenio Internacional por 
el cual se comprometía a im
plantar el Seguro Obligatorio 
de Enfermedad, pero el com
promiso no se ha cumplido.

★

8) Que u n  in fo rm e e n tre 
gado al p res id en te  Jo h n so n  
asegura que el F re n te  N acio
nal de L iberación g a  n  a  r  i a  
cualquier elección lib re  que 
tenga lugar en  V ie tnam  del 
Sur. ' _ .y . , : ” __¡J

Una nota de
CRISTINA LABORDE

El gobierno atenta 
contra el turismo

ETL Uruguay, país de sol, país de 
verano, se prepara abriendo sus 

“generosos brazos” y ofreciendo su 
“pecho acogedor”, para recibir el con
sabido contingente turístico que cada 
año se decide a cruzar el charco o 
la frontera para venir a dejarnos su 
admiración y sus dólares, milagroso 
medio por el cual aún subsistimos.

En años anteriores, quizás en base 
a una eficiente propaganda de nues
tras bellezas naturales, se logró un 
notable incremento del turismo que 
pasó entonces a ser uno de los fac
tores más importantes en la recupe
ración económica del país y quizá 
nuestra mayor esperanza al respecto.

En los umbrales de una nueva es
tación veraniega es saludable que 
miremos un poco desde afuera, que 
hagamos un sincero recuento de las 
“maravillas” que el amigo turista 
puede encontrar ahora en el Uru
guay.

El panorama es sobrecogedor. Re
correr las calles céntricas de Monte
video, es para desolar a cualquiera. A 
la vez es una tentación de entrar en 
cada comercia y hablar cort quien se
pa informarnos acerca del móvimién- 
to de público y dinero (que a simple 
vista es mínimo). El resultado es alar
mante.

En supermercados, donde el grueso 
de la población se abastecía normal
mente, se acusa un 50% de disminu
ción en las ventas. Este promedio es 
relativo, y analizarlo permite sacar 
interesantes conclusiones. Por ejem
plo: el rubro fiambrería disminuyó en 
un 70% en el período julio - setiembre 
de 1968; a su vez aumentó, en el 
mismo período, en un 30%, la compra 
normal de artículos tales como fi
deos, arroz, papas, harina, yerba y. 
azúcar; la compra de artículos de lim
pieza disminuyó en un 20%; la leche 
se compra casi en igual cantidad, 
pero sus derivados un 20% menos; 
también en la carne se noto una sen
sible merma pero es imposible, en 
este rubro, sacar un promedio justo, 
dada la irregularidad con que se abas
teció a la población durante ese pe
riodo.

Por poco que se analicen estos da
tos, es fácil llegar a la conclusión de 
que se terminó un privilegio que has
ta  ahora manteníamos: el de lá  buena 
alimentación e higiene. Poco a poco 
el pueblo uruguayo (ex clase media) 
va viendo llegar la miseria en silen
cio y adaptándose a rebajar su nivel

Otro
problema
que
se
agrava

de vida; no ya en las cosas super- 
fluas, en los llamados “artículos sun
tuarios", sino en lo más elemental: 
una adecuada alimentación.

Podrá argumentarse que no sólo en 
supermercados Se abastece la gente, 
pero también recorrimos las ferias y 
almacenes. Allí seguimos anotando 
promedios, cada vez más alarmantes: 
la fruta se vende un 80% menos 
cuando está barata y el pequeño co
merciante puede comprarla en el mer
cado, pues sucede muchas veces que 
el productor fija el precio* del kilo 
de manzanas, por ejemplo, en $ 120 
y el almacenero o feriante se ve obli
gado a no comprar por no arriesgarse 
a vénderla muy por encima del precio 
fijado por Subsistencias. ¿Y la ver
dura? “Y ... se compra, pero 'el que 
antes llevaba tres atados ahora lleva 
uno”.

Hay quien considera un atenuante 
el hecho de que antes era común 
hacer stook para el consumo familiar 
de una semana, previendo los posi
bles aumentos de precios, pero no 
estamos ahora hablando de alimen
tos enlatados, sino de los que deben 
consumirse de Inmediato, lo que hace 
imposible guardarlos mucho tiempo.

UNA MERMA DE 30 POR CIENTO

Ni falta hace que hablemos de la 
tan manoseada “congelación” que, se 
mire por donde se mire, es sólo de 
salarios, para confirmar lo cual reco
gimos un par de “datitos” : el jabón 
Olimpia áumentó en setiembre un 
10% (de $ 18 pasó a costar $ 19.80 
para el comerciante) y los productos 
porcinos aumentaron en el mismo 
mes, con la debida autorización y el 
beneplácito de Subsistencias, aproxi
madamente un 20%, mientras se 
anuncia ya un aumento notable en 
la carne.

Pero no termina allí el desastre. 
El gobierno se preocupó de “estabili
zar” los precios de los productos ali-' 

, mentidos y evidentemente la poblá- 
clón COME. Claro que no es lo mismo 
arroz que lomo, o papas hervidas que 
jamón glacée, pero es una forma co
mo cualquier otra de llenar el estó
mago, aun a costa (a no muy largo 
plazo) de convertirnos en país de 
subalimentados, además de país sub- 
desarrollado.

Además de comer, la población “se 
viste" y “se calza”. Y allí es donde 
nos admiramos del espíritu conser
vador de nuestra ex dase media. 
Afortunadamente el pueblo uruguayo 
acepta vivir con años de atraso en 

. la moda; afortunadamente “Bonnie 
and Clyde” nos permitieron sacar de 
algún ropero viejas ropas y actuali
zarlas; afortunadamente el hombre 
uruguayo conserva sus trajes en buen 
estado y no se enloquece por la moda 
Mao (para vestir, aclaramos).

A pesar de todo lo “afortunados” 
que somos, hay un inconveniente: la 
ropa se gasta, los zapatos también y 
llegará el día en que el Uruguay cree 
su propia moda, acuciado por la ne
cesidad de cubrirse de acuerdo con 
las más estrictas normas de la moral 
y las buenas costumbres. Para ello 
alcanzan un taparrabos y un par de 
suecos, porque entrar en una tienda

agrava

¿Un
verano
con
balas y
carestía?

o una zapatería va a ser una excen
tricidad propia de ricos.

Fuimos también a tiendas y zapa
terías. A tres meses largos del Decre
to del 26 de junio se nota, por ejem
plo, en Aliverti, un 30% de merma 
en las ventas; lo mismo en Castillo, 
en Angénscheldt, en San Francisco, 
en Arbiter, en Griiholdí, én Alamo, en 
Tata y en Sáúl, y, para no segiiir 
con la lista, en todas las tiendas y 
zapaterías en forma pareja, sin dis
criminación de nombre o ubicación.
Aun teniendo en cuenta la “congela
ción” de los precios.

Digamos que no es de "primera ne
cesidad” vestir ropas nuevas y calza
do sano. Pero ésos son lós “brazos 
generosos” y el “rostro amable" que 
el Uruguay va a ofrecer al turismo 
este verano. Estas y otras maravillas: 
por ejemplo, la celestial música de 
balas de metralleta en pleno centro, 
o el incomparable aroma de gases 
lacrimógenos, o el hermoso espectácu
lo de un cortejo fúnebre cuyo prota
gonista, con absoluta seguridad, será 
un joven estudiante. Porque no so
mos lo suficientemente ingenuos co
mo para pensar que la represión no 
va a recrudeoer.

No podemos imaginarnos qué atrac
tivo pueda tener para el turista, con 
un cambio desfavorable, gastar en el 
Uruguay su dinero y su tiempo, para 
ser recibido por gente desconforme, 
mal vestida, mal alimentada y en - 
plena quiebra económica. Aunque pue
de ser que sí resulte atrayente visi
tar un país que vuelve a la época 
colonial casi sin transición. ¿Vestido? 
Ninguno. ¿Alimento? El natural qñe 
cada cual se consiga por sus propios 
medios. ¿Distracciones? Matarse unos 
a los o tros...

Todavía nos queda Punta del Este. 
Pero ¿NOS queda realmente? Para 
los que un día creimos qde era nues
tro, se agranda cada día más una 
realidad indiscutible: Punta del Este 
es de los capitales argentinos y bra
sileños, que compran sus chalets para 
veranear y regalan su dinero en ból- 
tes, restoranes y paseos, que también 
pertenecen a capitales argentinos y 
brasileños. Y las ganancias de los po
cos capitales uruguayos que engran
decen Punta dél Esté tampoco van 
a abastecer las exhaustas arcas del 
pueblo uruguayo sino que desapare 
cen, como de milagro, en los holgados 
bolsillos de quienes aseguran su por
venir guardando prevlsoramente sus 
“moneditas” en lós chanehttós ex
tranjeros (léase bancos de Suiza o 
similares).

Por aquello de que la esperanza es 
la última que se pierde, no perdamos 
las nuestras. Aún estamos a tiempo 
de evitar que el gobierno siga come- : 
tiendo horrores. ¿Todavía, por un 
tiempo, se podrá salvar en parte una \ 
de nuestras publlcitadas “industrias 
nacionales”: el turismo?
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Bosch! La Revolución en América
gELGRADO. — “La'revolución en 

América Latina es inevitable y 
no será democrática porque la demo
cracia está desacreditada”, afirmó 
hoy el ex presidente de la República 
Dominicana Juan Bosch, hablando a 
la France Presse.

El ex mandatario dominicano se 
encuentra en esta capital desde el 
jueves, invitado por la Alianza Socia
lista de Yugoslavia, para una visita 
de nueve dias.

En esa entrevista, Bosch declaró: 
“La seudo democracia de estilo nor
teamericano ya no es una solución 
para América Latina. Lo que precisa 
Latinoamérica es una dictadura sos
tenida por el pueblo”.

Después de subrayar que “la revo
lución en América Latina es inevita
ble”, Bosch dijo que, en los próximos 
años, pueden esperarse numerosos

disturbios”. “Ya se han producido — 
precisó — una serie de golpes de Es-, 
tado, en Perú, Brasil o la Argentina, 
que demuestran que las pretendidas 
democracias impuestas por Estados 
Unidos no dan resultado.”

REPRESION NO ES SOLUCION
“El hecho de que los disturbios se 

hayan extendido al país más desa
rrollado, México, indica, claramente 
la hondura del mal. También- existen 
en Guatemala y en Uruguay, agregó el 
ex mandatario dominicano,.quien sub
rayó que una represión militar nun
ca será la solución.”

"Los Estados Unidos se alegran de 
estos golpes de Estado, prosiguió, aun 
cuando se trata de su amado Perú, 
por cuanto proceden de fuerzas de 
la derecha. El hecho de que los acep
ten más pronto —incluso antes de

terminarse, como ocurrió en el caso 
de Brasil— o más tarde, tiene poca 
importancia. Lo esencial para Esta
dos Unidos es hacer negocios, sacar 
del pobre el máximo de provecho, 
mantener a América Latina bajo el 
yugo colonial y aplastar la revolución 
popular.”

“Por esta razón, añadió Bosch, las 
próximas elecciones norteamericanas 
no tienen importancia alguna. ¿Qué 
importa quien sea. el presidente si 
sobrevive el sistema?”

SOBRE FIDEL

Interrogado sobre el proyecto de 
ejército continental tratado en la úl
tima Conferencia Interamericana de 
Río, el ex presidente contestó: “Es 
una nueva etapa en la campaña de 
Estados Unidos para poner en pie

una fuerza militar contra la revolu
ción”. .

Refiriéndose al ejemplo cubano, 
Bosch dijo: “Fidel Castro es un gran 
líder que atestigua que América La
tina ha entrado en el proceso revo
lucionario, pero la historia no se li
mita a una sola fórmula. No habrá 
revolución legal en los países subde
sarrollados”.

A una pregunta sobre la Iglesia 
Católica en América Latina, el ex 
presidente respondió: "Siempre apo
yó a las fuerzas de la derecha, pero 
sólo puede retrasar la revolución, no 
impedirla”.

En cuanto a Europa occidental, el 
ex mandatario opinó que no podía 
desempeñar un papel económico serio 
en América Latina “ya que esta re
gión e s tá ' en la zona de influencia 
de Washington”.

Los presos de un 
general venezolano

&  General Famón Florencio Gó
mez, Ministro de la Defensa en 

Venezuela, declaró recientemente en 
forma soberbia y con respaldo de una 
rara'vanidad, que en Venezuela exis
tían 95 presos políticos que no se
rán puestos en libertad, con ley. de 
amnistía o sin ella. No explicó los 
casos, pero recalcó que, de acuerdo 
con esta posición, no sabía la perso
na, personas o instituciones que pue
dan trabajar por la libertad de los 
mismos.

Esta intervención pública y políti
ca del General Ramón Florencio Gó
mez, tuvo lugar en la ocasión que es
taba sometido a discusión un proyec
to de Ley de amnistía de los presos 
políticos. El Proyecto fue presentado 
en la Cámara de Diputados pero con 
la mala suerte que estando esta Cá- 
mára bajo control de la oposición, esa 
oposición no se mantuvo a la altura 
de su responsabilidad y sectores de 
opinión que militan en la oposición y

tenían representación en la oitada 
Cámara, no se pusieron de acuerdo 
para votar unánimemente y aprobar 
sin demoras la esperada Ley de am
nistía.

Precisamente, mientras se discutía . 
sobre el problema, sobre la conve
niencia de esta Ley, formuló la arbi
traria declaración el Ministro de la

Por JUAN C. OROPEZA
Defensa. Lo hizo bajo toda contra
dicción y, sobre todo, en un estado 
anímico de rebledía. Este funciona
rio del gabinete no tiene razones fir
mes para tales declaraciones, por 
cuanto el contenido de la Constitu
ción Nacional es claro en este senti
do. Esa. declaración niega al militar 
declaraciones de carácter político, 
porque es obligación del militar, obe
decer y no deliberar. Estas declara
ciones incorporan un elemento distin
to a la función castrense, siendo por 
ello un motivo de inquietud y preocu
pación en Venezuela, de que el mi
litar que tiene la más alta responsa
bilidad en el Gabinete del país, for
mule apreciaciones tan rotundas y 
fuera de todo sentido correcto, legal 
y constitucional.

Esta declaración es peligrosa para 
el país. Especialmente por el hecho 
de que Venezuela es un país con un 
régimen que mantiene gran cantidad 
de presos políticos en diversas cár
celes existentes en la Nación. Muchos 
de esos presos tienen años detenidos, 
sin fórmula de juicio o condenados 
por expedientes falsos elaborados por 
miembros de la DIGEPOL o el SIFA, 
policía política y de investigación mi
litar y en Venezuela. Estos organis
mos se han caracterizado por su amor 
por la represión, la falsificación de

documentos y detención -indiscrimi
nada de ciudadanos por el sólo he
cho de  ̂ suponerlos adversarios al ré
gimen.

Fuera de estas circunstancias, se 
piensa y siente en Venezuela que la 
intromisión de militares —especial
mente el Ministro de Defensa— en 
las cuestiones puramente políticas, 
forma parte de un acto amenazante. 
Además, el detenido político es un 
ciudadano que enfrentó una posición 
política, porque estaba en desacuerdo 
con los procedimientos de un gobier
no. Asimismo, ese ciudadano merece 
tratamiento que le garantiza la ley 
al reo por cuestiones políticas, sien
do por ello defendidos sin discrimi
naciones y por la misma razón debe 
disfrutar de la libertad, una vez que 
cesan las causas o se conceden am
nistías que resulta normal en cada 
uno de los países del mundo. Muy 
importantes estos hechos en Venezue
la, donde se ha vivido en un clima de 
violencia oficial desde hace cerca de 
diez años.

América debe comprender que en 
Venezuela existen y funcionan cam
pos de concentración para sancionar 
presos políticos. Debe comprender 
que funcionan muchas cárceles y en 
ellas muchos presos políticos, lo que 
significa que el grito rebelde del Mi
nistro de la Defensa constituye un 
peligro para la libertad de aquellos 
hombres, cuyos nombres el General 
Ministro tenga anotados como sus 
presos y por ello no habrá ley, ni per
sona, ni institución - que los pueda 
arrancar de la cárcel y devolverlos a 
la libertad y a la vida ciudadana, sin 
atropellos, ni persecuciones, ni ame
nazas. Este problema se vive en Ve
nezuela y la opinión debe participar 
aumentando la combatividad para sa
car los presos de la cárcel, principal
mente los del Ministro de la Defensa.

Caracas, 23 de setiembre, de 1968
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Fue paralizado el Centro Comercial de San Pablo
igAN PABLO. — El pujante cen- 
^  tro comercial de San Pablo es

tuvo, esta semana, parcialmente 
paralizado a raíz de violentos dis
turbios estudiantiles. La policía 
efectuó casi un centenar de prisio
neros. Hay varios heridos. Miles de 
estudiantes salieron a las calles,

: protestando contra el asesinato, 
por la policía, de su colega José 
Gumaraens.

El Comando del II Ejército pu- 
: blicó una nota en la que expresa 
: que está pronto a respaldar la ac

ción del gobierno del Estado en 
caso de necesidad. Según el gober

nador Abreu Sodré, el Estado de 
San Pablo está bajo la amenaza 
de una perturbación del orden.

PRISIONES EN RIO DE 
JANEIRO

RIO DE JANEIRO. —- Por lo me
nos 15 presos, entre los cuales dos 
muchachas, fue el saldo de una 
violenta refriega entre policías y 
estudiantes frente al edificio de 
la Asociación Cristiana de Mozos, 
en cuyos cursos se ha declarado 
uña huelga.
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L A  " G R A N  P R E N S A "  £3
“The Times” de Londres pu

blicó el lunes (hace cuatro 
dias) un suplemento dedicado 
a la prensa mundial. En la 
parte referente a Latinoamé
rica, señala que un 80 por 
ciento de la población de es
tos países no lee diarios, aun
que solo la mitad de las per
sonas son analfabetas. La ra
zón fundamental de esa reali
dad —afirma—, reside en el 
hecho de que los diarios más 
conocidos del Continente ‘se 
adaptan a los Intereses y a 
los gustos de las minorías ur
banas de la clase dirigente 
media y superior, mientras 
falta una prensa popular de 
masa”.

“Esto refleja las estructu
ras sociales y educativas pre
valecientes en el Continente”, 
escribe “The Times”.

Al referirse a "El Mercu
rio” de Santiago de Chile, 
diario conservador y antipo
pular, “The Times” dice con 
frialdad objetiva: “es quizá 
el mejor diario de la catego
ría de diario de parte: sus 
artículos en defensa de los 
grandes terratenientes o de 
la política del gobierno son 
los mejor redactados”.

Y más adelante expresa: 
“en México y Uruguay el go
bierno se asegura el apoyo o 
evita la enemistad de la pren
sa mediante el monopolio del 
papel y los subsidios”. En Mé
xico, algunos redactores re
ciben o t r a s  compensaciones 
por parte de los Ministerios 
sobre los cuales informan.

La prensa latinoamericana 
—concluye el diario—, es un 
espejo fiel de la sociedad. Po
dría tener un rol importante 
de guía de la opinión pública 
y podría ser un medio impor
tante de presión para inducir 
a los gobiernos a e f e c t u a r  
cambios sociales, pero no tien
de a eso: los Directores y re
dactores son, en general, par
te integrante de la situación.

H O M B R E D E L  R E G IM E N
“CL POPULAR” recordó, es

ta  semana, la foja de 
Vegh Garzón, interventor del 
Banco República a quien el 
Ejecutivo desea designar Di
rector Es la siguiente:

Cuando fue designado por el 
Presidente Gestido Ministro de 
Hacienda reconoció, en su sín
tesis biográfica, las siguientes 
vinculaciones c o n  intereses 
privados y extranjeros: 

URUGUAYAS: Metalúrgica
y Dique Flotante SA..; Pape
lera Mercedes S.A; Yacimien
tos Minerales Valentines S.A.; 
A ce ve S.A.; Ericsson S.A.; 
Banco Internacional y Banco 
del Plata (nacionales es un 
decir, simplemente están ra
dicados en el país).

EXTRANJERAS: Universal 
Oil Products C9 de Chicago, 
Refinería de Petróleo de Dis
trito Federal' S.A.; de Río de 
Janeiro; Compañía de Acero 
del Pacífico S.A., Chile; Bu- 
reau Veritas, París; Franco 
Tosí SA., Turín; Badger C2 

•Cambridge, USA; Petróleo Bra
sileño S.A. (Petrobrás), Bra
sil, etc.

y^RGENTINA. como Uruguay, se ajus
ta a las directivas del Fondo Mo

netario Internacional. Una de las 
consecuencias: las sucesivas devalua
ciones, facilita la compra de tierras 
y empresas por compañías extranje
ras. El martes se informó?»

BUENOS AIRES, Set. 30 (AFP). — 
Dos nuevos pancos argentinos han 
pasado bajo control extranjero, anun
ció hoy aquí el Banco Central

Se trata del Banco Comercial e In
dustrial de Córdoba y del Banco Mer
cantil de Rosario, ubicados en las dos 
ciudades más importantes del país, 
después de Buenos Aires.

El hecho se suma a los siguientes, 
que tomamos de una lista de los ca
sos Principales de Transferencias de 
Empresas . Argentinas. (Período de 
1962 a 1968), aparecida én la revista 
“Primera Plana”.

Empresa transferida: Banco Arg. 
del Atlántico a City Bank of N. Y. 
(U.S.A.); Banco de Bahía Blanca a 
City Bank of N. Y. (U.S.A.); Banco 
Popular Argentino a Banco Madrid 
(España); Banco Francés y Río de la 
Plata a Morgan Guaranty Trust 
(U.S.A.); Banco Com. Ind. Córdoba a 
Banco de Santander (España); Ban
co Mercantil Rosarlo a Banco de San
tander (España); Banco Continental 
a Banco de Urquijo (España); Banco 
del Centro Mercedes a Banque Arme- 
nienne (Francia); Banco Hogar Ar
gentino a Banco de Santander (Espa
ña); Masalin y Celasco (Cigarrillos a 
Philip Morris Int. (U.S.A.); Impartía
les (Cigarrillos) a Reemtstma Fabri-

A pesar de un comunicado oficial 
.reptido en numerosas oportuni

dades por radio y TV, los hechos vuel
ven a desmentir la voz de los Minis
terios. Tal lo que surge de la confe
rencia de prensa convocada esta se
mana por el Consejo de la Facultad 
de Medicina. El doctor Hermógenes 
Alvarez el Director del Clínicas, doc
tor Hugo Villar, y otros profesores de 
la Facultad explicaron que, el 26 de 
setiembre, el Ministerio de Cultura 
hizo saber al Rectorado que los in
vestigadores'que deban proseguir im
postergablemente sus tareas en la 
Facultad deberán solicitar autoriza
ción al Ministro de Defensa Na
cional. El mismo día, el Consejo de 
la Facultad resolvió mantener _ los 
trabajos de investigación científica 
cuya interrupción provocará pérdi
das irreparables. Pero el Ministerio 
de Defensa —rápido para difundir co
municados señalando que los allana- 
mltentos. y cercos de las Facultades 
no han producido perjuicio alguno—. 
ha permitido la entrada de muy po
cos Investigadores. Aunque esto pue
da parecer una sutileza, el Ministe
rio debe saber —tal como informó la 
Facultad a la prensa—, que la inves
tigación científica no se limita a lim
piar y dar de comer a los animales.

•ken (Alemania) f  Particulares (Ciga
rrillos a Reetmtsma Fabriken (Ale
mania.) ; Piccardo (Cigarrillos) a Leg- 
get y Myers (U.S.A.); Thompson Ran
eo (Autopiezas) a Thompson Products 
(U.S.A.); Indeco S. A. (Autopiezas) a 
Federal Mogul (U.SA-); Suavegom 
(Autopiezas) a Dow C h e m i c a l  
(U.S.A.); Transax S. A. (Autopiezas) 
a Ford Motor (U.S.A.); Acinfer S.A. 
(Autopiezas) a Ford Motor (UJS.A.); 
Argelie S.A. (Autopiezas) a Holley 
(U.SA.); Beciu S.A. (Autopiezas) a 
Eaton S.A. (U.S.A.); Armetal S.A. 
(Autopiezas) a Budd (U.S.A.); Resor
tes Argentina S.A. (Autopiezas) a 
Associated Spring (U.S.A.); Resortes 
Sachs S. A. (Autopiezas) a Isringhau- 
sen GBM (Alemania); Agrometal In- 
gersol (Autopiezas) a Borg Warner 
(U.S.A.); Byron Jackson S.A. (Auto- 
piezas) a Borg Warner (U.S.R.); Ben- 
dix S.A. (Autopiezas) a B e n d i x 
(U.S.A.); Proyectores Arg. (Autopie
zas) a Cibie (Francia); Salvo (Art. 
Hogar) a Philips (Holanda); GIgler 
(Art Hogar a Philips Holandá); IKA 
(Autos) a Renault (Francia); Quími
ca-Hoechst (Química) a Hoechst 
(Alemania); Duranor (Química) a 
Hooker Chemical (U.S.A.); Lepetit 
(Química) a Dow Chemical (U.S.A.); 
Talleres Coghian (Maquinaria) a Sui- 
zer (.Suiza); Papelera Hurlingham 
(Papel) a Kimberly Clark (U.S.A.); 
Fuerte Saneti Spíritu (Prod. Veter.) a 
Philips (Holanda); Argafer (Cerámi
ca) a Philisp (Holanda); Hudson Cio- 
vinl (Dlstribuc.) a Seagram (.US.A.); 
Hisisa (Text. Sint.) a Ducilo (U.S.A.).

La consecuencia del criterio policial 
del Ministro de Defensa es que “los 
perjuicios económicos son enormes”.

Entre otros ejemplos los profeso
res de la Facultad destacaron los 
siguientes:
_El microscopio electrónico debe

ser soplado al vacío para que no se 
oxiden piezas vitales, lo que no pudo 
hacerse durante el cerco.

—El material electrónico pierde sus 
cargas por falta de uso.
_Hubo necesidad de sacrificar a

diez perros ante la imposibilidad de 
alimentarlos.
_Han muerto cien ranas traídas

desde Argentina, perdiéndose las in
vestigaciones realizadas en ellas.

—Animales operados (con trasplan
te de riñón, por ejemplo, y distintas 
experiencias) se han muerto, perdién
dose el trabajo de muchos meses.

Si frente a lo establecido en el co
municado 14 del Ministerio de Defen
sa —ampliamente difundido—, se 
concretan la opinión de los investi
gadores que han visto perdidos im
portantes trabajos y se comprueba el 
hecho de que gran cantidad de ani
males han muerto, esos hechos de
terminarían, en un Parlamento ágil, 
una interpelación y la caída del Mi
nistro. Veremos qué pasa.

¿Dónde está 
la violencia?

y^MERICA LATINA “es a diario, 
y desde hace siglos, un con

tinente de violencia legal”, afirmó 
el martes en Quebec, Canadá, el 
reverendo padre Alejandro del Co
rro, jesuíta argentino qne partici
pó en el Congreso Internacional 
sobre los problemas de Latinoamé
rica.

“Entre la violencia y la no vio
lencia no podemos escoger, ya que 
estamos en la violencia: setenta 
por ciento de los niños presentan 
señales de malnutrición: es esto 
lo que se llama violencia’, subrayó 
el reverendo Alejandro del Corro.

“La mayor parte de las tierras 
de este continente está en poder 
del menor número de manos, aña
dió, esto es la violencia. Así como 
el campesinado sin tierra se vuelve 
objeto de caridad, poesía y arte... 
la colusión de las oligarquías y los 
ejércitos para conservar el poder 
económico, esto es la violencia...”

“Tenemos la violencia del ham
bre, del subdesarrollo, de la pros
titución”, e x p l i c ó  Alejandro del 
Corro.

“Ustedes — dijo —, no pueden 
imaginarse lo que es entre noso-, 
tros la violencia: es la violencia* 
patológica.” -

“Los ricos inventaron la cultura 
de la pobreza y la falsa mística 
de la pobreza, para mantener la 
pobreza de los “demás”, subrayó 
el religioso argentino.

Según el padre del Corro, “las 
condiciones existen en casi todos 
los países capaces de llevar la ma
sa a reacciones que ni siquiera se 
imaginan los comunistas, ya que 
surgieron nuevos tipos de lideres. 
Vivos o muertos son numerosos y 
se llaman Camilo Torres o Che 
Guevara Tienen una influencia 
muy grande.”

“No digo que la lucha armada 
sea la única salida —dijo— pero 
he visto el dolor y la pobreza del 
pueblo y no veo otra salida.”

“Los cristianos —subrayó— tie
nen que estar con la justicia y la 
dignidad humana.”

Y además...
—Con la firma de Pacheco Areco y 

Peirano Fació se aprobó esta semana 
un decreto por el cual se subsidia a 
los fabricantes de aceite con 10 pe
sos por litro de aceite de girasol, 
Suelto o envasado. Dicho subsidio se 
suma a los beneficios resultantes de 
un aumento de precio de un 28 rtor 
ciento.

—Un decreto que lleva la firma co
nocida encendió esta semana luz ver
de para el aumento de los precios 
del aceite, sal, café, té, yerba, arroz, 
avena laminada, pescado seco, pro
ductos porcinos y embutidos.

—El viernes 18, a partir dé las 17, 
Diputados deberá interpelar al Minis
tro de Trabajo y Seguridad sobr.e in
cumplimiento de la revaluación de. 
pasividades. . . - .

—Más de 15 mil empleados de co-j..- 
mercios menores de edad' perciben-, 
sueldos inferiores a cinco mil pesos 
mensuales y cumplen horarios de-. 
más de ocho horas.

—El senador Héctor Grauert ..hizo -; 
amplias declaraciones para la pren- . 
sa franquista, a su paso por España,. 
hablando sobre el papel de' España 
(con el generalísimo incluido),, etc. 
Una brigada de la República Españo-. 
la llevaba el nombre de Julio César-. 
Grauert, que, como se ve, pensaba dis-: 
tinto. 8 8 8 g¡ 'tf*

—El Ministro del Interior (Eduar
do Jiménez de Aréchaga),;-ha creado-. 
—según denunció “Extra”—, más de: 
mil nuevos cargos. Todo ello forma- 
parte de la pregonada política, de: 
austeridad. UH

i zquierda:

El otro rostro  de 
los hechos políticos

“ El sistema contra el diálogo’9
el anuncioa HpíÓ?r0̂ L la rfÚIt,lma edíclón de “IZQUIERDA” coincidió con 
dora cuvo gestl°nes de la Uamada Comisión Media-fueprácticamente impedido por el Poder Ejecutivo 

“IZQUIERDA” explicaba W  qué el Ejecutivo s fS e g a  
dir^ni t̂ro?¿ c®.de y ®e resiste a transar, aun a riesgo de hun-

e.n , oaos, cómo el sistema oligarca-imperialista está repre- 
Perfectamente en el gobierno, cómo el deslizamiento hacia la 

es rma necesidad del sistema. Los hechos confirmaron con 
CSe Pateam iento. La línea dura, la Intransigencia, el “no” 

^ n g an  otra cosala conducta del 8°blern° mientras los hechos no im-
, ,  Esta semana, continuaron aplicándose todas las medidas. El go- 

i ,en su Proyecto de represión a los sindicatos, continúa 
corriendo el plazo para el proyecto relativo a la Universidad, y la ma
yoría del Senado ni siquiera se tomó la molestia de mantener el quo
rum para obtener un pronunciamiento condenatorio del Ministro del 
interior. Mientras tanto todos los problemas se agravan. Y nadie pien
sa, desde,el gobierno, en medidas de fondo.

La entrega al FMI

Daños a la Facultad de Medicina



MUCHOS han Imaginado que . la mejor solución para aliviar el sufrimiento 
1 de un pariente enfermo es que le sobrevenga la muerte, y han actuado en 

consecuencia con este principio. Son los llamados criminales. Otros prefieren 
ignorarlos, darles reiteradamente la espalda, omitir la necesaria asistencia. Son 
igualmente cómplices, aun por omisión. Y nuestro país está asistiendo —de no 
mediar una Inmediata y drástica terapéutica—, a la muerte fatal de uno de 
sos servicios esenciales: el ferrocarril.

Y como en el caso del pariente enfermo, la desidia, la inoperancia o la 
incapacidad lisa y llana de varios gobiernos y directorios, han llevado al borde 
del colapso a un servicio que, antes fuerte y activo, se enfrenta hoy a una 
inminente cesación de actividades, dejando por el camino fundamentales inte
reses económioos y una insoslayable crisis social que afectará a diez mil ope
rarlos cuya capacitación profesional y dedicación nadie ignora.

El hecho ha llevado a la Federa 
cióh Ferroviaria a '‘promover una 
fuerte contente de opinión del que
hacer nacional, procurando en defi
nitiva despertar el Interés de los hom
bree del Gobierno, para que se abo
quen a legislar soluciones que permi
tan superar la aguda crisis que par 
deee este medio de transporte estatal, 
el cual' creemos Insustituible y con 
plena vigencia en el país".

Naturalmente que en el nudo de

intereses que parece ahogar al ferro
carril hay hebras de distinto grosor 
y calidad, se entrecruzan intereses 
nacionales y extranjeros, se enfrenta 
al actual Directorio Interventor del 
Este a una situación ya creada no 
supliéndosele de medios para superar 
la crisis, opr lo que éste no tiene 
alternativas: hay que achicar el dé
ficit y se opta por achicar el ferro
carril. Muerto el perro se acahó la 
rabia. Es asi que se suprimen serví*

El gobierno conspir

¿ AFE coim

cios y frecuencias. Se cancelan ope
raciones, prácticamente concertadas, 
de compra de rieles. Se manifiesta la 
intención de archivar ventajosas ofer. 
tas de varios países para la adquisi

ción de todo tipo de material ferrovia
rio, con pagos inicales diferidos y fi
nanciaciones a largo plazo, a lo que se 
agrega el compromiso del vendedor 
de adquirir al contrado nuestros pro
ductos no tradicionales. En los tres 
últimos presupuestos ni siquiera fue
ron votados los recursos más impres
cindibles para que AFE pudiera se
guir funcionando. El Presupuesto pa
ra 1968 recién fue aprobado el 28 
de agosto.

En abril de 1967 se creó una Co
misión integrada por técnicos de AFE 
y del‘ Ministerio de Transportes, Co
municaciones y Turismo a efectos de 
estudiar la situación de los ferroca
rriles y proponer medidas concretas 
para su reorganización. Én un tiempo 
record que atenta contra los sagrados 
principios de la burocracia tal cual 
es, la Comisión afirmó (Capitulo 'III, 
"Bases para la Recuperación”): “Ra
zones económicas y sociales que sus
tentan unánimemente los miembros 
de esta Comisión, justifican amplia
mente la existencia del transporte 

, ferroviario en nuestro país”. Algunas 
de las razones económicas expuestas:

a) Su presupuesto y. la producción 
de transporte Indica que cada unidad 
de tránsito le cuesta a AFE una cifra 
sensiblemente Inferior a $ 2.10, valor 
bastante inferior al estimado como 
costo unitario de la explotación del 
transporte carretero de cargas;

b) Su consumo, tres veces menor 
por tonelada - kilómetro recorrido, su 
potencia necesaria, cinco o seis veces 
menor para transportar una tonelada 
y una vida útil comprobada del ma
terial e instalaciones cinco o seis ve
ces superior, lo individualizan como 
el medio de transporte terrestre que 
ahorra más divisas;

c) Su capacidad instalada signifi
ca un patrimonio millonario cuya 
sustitución no es conveniente encarar.

Sólo tres apreciaciones entre las 
muohas manejadas por técnicos que 
avalan con su idoneidad la materia 
a la que se refieren. Pero todos sa- 

■ hemos —y los integrantes de la Fe
deración Ferroviaria también—, que 

. en este país los políticos y sus inte
reses valen más que los informes Idó
neos, y por eso afirman que muchos 
de los hombres que revistaron como 
directores del Ente, “vinieron con la 
fundamental preocupación de ejercer 
el lamentable oficio de engrosar su 
caudal electoral por medio del pe- 

. queño favor, y por eso nos encon
tramos con un ferrocarril absoluta
mente en ruinas".

Y hay políticos que, actuando como 
apresurados enterradores, h a n  dis
puesto' los funerales del agonizante 
aun antes de sobrevenir su muerte. 
Así, nuestro país ratificó, en reunio
nes celebradas entre er 2S de mayo 
y le 10 de junio de 1966 un convenio 
sobre Transportes Terrestres con la 
República Argentina y los Estados 
Unidos del Brasil. Es opinión de la 
Federación Ferroviaria que este con

venio frustrará las francas posibili
dades económicas que para el ferro
carril estatal y para el Uruguay su
pone la integración del transporte ;• , 
nacional ferroviario en un sistema 
zonal coordinado que permita la ven
ta  ,de servicios por tránsito Interna
cional, ya que este convenio sólo ha
ce referencia al transporte carretero 
clausurando las posibilidades del fe
rrocarril en beneficio de particulares ■
(y en este caso extranjeros). Es no
torio que el volumen de intercambio 
comercial entre Argentina y Brasil * 
necesariamente adquirirá singular Im- * 
portancia a través del territorio uru
guayo y será éste “el único pais que 
expondrá su plataforma vial a la 
destrucción de un transporte pesado 
que no le pertenece, por un tránsito 
de mercaderías que no está dirigido 
a sus necesidades internas”.

Y un dato aleatorio, este propor
cionado por la Asociación Americana 
de Funcionarlos de Carreteras del 
Estado de los EE. uu., sobre destruc
ción. de carreteras: un camión con 
un peso por eje de 9.072 kgs. pro
duce el mismo efecto sobre la ruta 
que cinco mil automóviles; un ca
mión con 9.979 kgs. de peso por eje 
tiene el mismo efecto que la circula
ción de 11.7750 vehículos. Claro que 
tanto el Brasil como la Argentina son 
productores de camiones y pasando 
a través de nuestro territorio aho
rran kilómetros, con la consiguiente 
disminución de costos. A nosotros nos 
quedan las carreteras destrozadas.

Es así que la suplantación del fe
rrocarril demandará —teniendo en 
cuenta el volumen global de su pre
caria disponibilidad actual én todos 
sus rubros de carga y hacienda—, 
unps tres mil camiones de 10 a 15 
toneladas, que & un precio medio de 
U$S 15.000.oo impondrán al país un 
gasto' inicial de $ ll.250.000.000.oo, 
a los que deben agregarse gastos de 
acondicionamiento y posterior dete-' 
rioro de carreteras, tal como queda 
señalado. Estos camiones, que nadie .. 
amortizará en sus 6 o 7 años de du
ración, significarán un despilfarro, * 
sin contar los consumos Incrementa
dos de accesorios, combustibles, lu
bricantes, etc., de $ 1.750.000.000.oo, 
cifra ésta similar a la necesaria para 
desarrollar definitivamente a AFE. Y 
el pais pagará con despreocupada / 
alegría por cumplir con los mandatos 
y consejos del Fondo Monetario .In
ternacional que supeditará, una vez 
más, la economía nacional a intere- j 
ses foráneos. Mientras tanto, decenas , 
de pueblos y ciudades volverán a 
quedar aislados, como ya lo estuvie- > 
ran decenas de años atrás, condena- 
dos al subdesarrollo, al olvido, a la 
muerte definitiva. Y todo para susti
tuir un medio de transporte ya exis
tente por otro que le interesa impo
ner a comerciantes sin escrúpulos y. . _ 
a incapaces nacionales. Aunque pudie
ran confundirse en una sola ecuación.

Solamente para el año 1962 el Ban
co de la Repúblloa autorizó créditos 
para la importación de chasis para 
camiones por 17 millones de dólares, 
y de acuerdo a estimaciones de la 
c id e , la flota camlonera estarla en 
condlolones de producir 18,000 mi*



P contra los ferrocarriles

denada 
fesaparícíón ?

Denuncia 
de ia

Federación
Ferroviaria

I llones de tonelada - kilómetro y la 
j realidad es que sólo movilizaba 2.250 
I millones de tonelada-kilómetro. En 
j un país con su producción estancada 

se dividió de tal modo el tonelaje a 
transportar, que sólo se logró la rui
na de todos los medios: Sólo quedó 
en pie el negocio (extranacional)- de 
la venta de las unidades.. A pocos 
años de aquella estimación, el pais 
afronta una crisis del transporte por 
falta de medios. AFE debe rechazar 
aproximadamente 50.000 toneladas de 
carga semanales, constreñida a .su 
capacidad actual de transporte que 
no supiera las 27.000 toneladas al 
cabo de cada siete días.

Y otra vez otra contradicción. Des
de el Ministerio de Ganadería y Agri
cultura se ha promocionado este año 
la plantación de trigo y la cosecha 
se presenta magnifica, pero ¿habrá 
medios para transportarla? El pro
ductor tiembla ante las declaracio

nes formuladas por el Presidente del 
Directorio interventor del Ente fe
rroviario: “Desde 1952 a 1968 sólo 
se ha dieselizado las locomotoras y 
se ha comprado algún vagón; La ver
dadera fuerza tractiva del Ente re
posa en sus 25 locomotoras francesas, 
pero- de éstas sólo 10 están en servi
cio; 6 se encuentran en reparación 
y las. obras 9 son, por el momento, 
irrecuperables por falta de repuestos 
esenciales. No podemos acudir a los 
industriales franceses porque AFE de
be en estos momentos una cantidad 
de cuotas y no tenemos rubros para 
pagar”.

Naturalmente que a-este' Directorio 
de ha caído e l. sambenito de “Uqui- 
dadór”. Pero no se trata de rastrear 
culpables sino encontrar una solución. 
Por ahora se piensa volver a 40 loco
motoras a vapor. Lo mismo podría 
recurrirse a la carreta de bueyes. Pero 
suponiendo que las tartajeantes loco

motoras sacudidas de su siesta en los 
galpones, pudieran cargar 500 mil to
neladas del Cereal, ¿qué sucederá con 
todas las otras cargas? ¿Quién pro
veerá para el transporte de hacien
das, encomiendas, tarros de leche o 
maderas?- Puede que “en esta emer
gencia' AFE cumplirá con su cometi
do”, . tal como lo enuncia el Presi
dente Interventor, pero ¿y después?

La. respuesta,, una vez más, como 
naipe marcado, por un jugador tram-' 
poso, está en" manos del: engranaje 
político. En manos, por ejemplo, de 
quienes, ordenaron la construcción a 
un- enorme costo de la Ruta 5 que 
une Rivera con Montevideo y que 
resulta de enorme atractivo para el 
transporte carretero.: Pero junto a  la 
Ruta 5j, y, paralelamente a ella, corre 
una. de. las vías- férreas que, dentro 
de, la decrepitud^ general, es de las 
que se. encuentran en, mejor estado. 
Una. vez-- más, quienes son responsa

bles por los dineros que todos apor
tamos, le han faltado el respeto a 
las más elementales normas de con
ducta y de lógica. También se han 
burlado de,10.000 familias que viven 
directamente del ferrocarril.

Y la Federación Ferroviaria afirma: 
“Esta política viad(, con olvido cul
poso por parte del Estado de que es 
poseedor de un medio de transporte, 
cuya calidad de insustituible para el 
país sigue teniendo vigencia aun en 
su ruina actual, ha sido entre mu
chas razones causante de lo que es 
hoy AFE En todo caso, el sentarse 
circunstancialmente en un puesto de 
Dirección, no habilita a jugar con 
el destino de un sector y menos de 
un. país: Las concepciones personales 
nunca podrán mantenerse, si para 
desarrollarlas se está afectando a  la 
comunidad. En último caso, es pre
ferible renunciar a ellas o al poder 
del aplicarlas”.

Oligarcas que no pagan impue n »  k

CUANDO comparamos la situación de Uruguay con la de otros paí
ses de régimen capitalista, concluimos que solo adoptamos ese sistema 

en lo que se refiere a las. ganancias, pero no respecto a las contribuciones 
que, por lo menos-en teoría, son inherentes al mismo.

El: caso de los impuestos es típico. En el Uruguay los impuestos re
caen, preferentemente, sobre lqs1 pequeños empresarios y los económica
mente más débiles. Más del 85% del presupuesto nacional está financiado 
por los que inciden sobre el consumo. Él 15 % restante corresponde a gra
vámenes; sobre el capital, que lá  oligarquía y  los grandes burgueses con
siguen descargar sobre los más indefensos.

No hablamos, aquí de la evasión de 
inmensos recursos hacia el exterior. 
El asunto ya ha. sido, objeto de reve
laciones no contestadas. Una dadlas, 
que tuvo repercusión internacional, 
fue publicada por Vivían Trías en 
“Izquierda”. Trías puso de relieve que 
la “previsora oligarquía uruguaya ha 
puesto a buen recaudo, en el exterior, 
nada menos que 300 millones de dó
lares”.

, ' Dicho problema está ligado a esa 
burda historia de que Uruguay es una 
plaza, financiera, como repitió, re
cientemente, ““The Eeonomlst”. Una 
plaza financiera sin recursos es un 
hecho que debe suscitar sospechas. Y 
ese “algo” es el papel que la finanza 
internacional reserva a los países 

, chicos, a los que utiliza sencillamen
te como “patío de maniobras” para 
sus fantásticas operaciones de eva
sión y especulación. -
: ■ Pero.dejemos de lado esa estrategia, 
que és una válvula de escape del sis
tema capitalista, para los sueños y 
pesadillas del doctor Charlone y dis- 

, pongámonos a abordar algo más con
creto: pese a la crisis o, por eso mis

mo, en el Uruguay la oligarquía no 
paga impuestos.

LOS RICOS NO PAGAN IMPUESTOS
No nos estamos refiriendo al pro

blema de las detracciones. Ese es un 
capítulo aparte. Por' algo será que los 
hacendados han colocado en el Minis-

Escribe 
LUIS DE 

LA SELVA

terio de- Ganadería y' Agricultura a 
un exponente- de su clase. Y, hacién
dole justicia al Dr. F. Davie, digamos 
que se ha desempeñado con verda
dera. eficacia, mereciendo los- hono
res de su- clase. De él no se- pueden 
quejar: si es verdad que le han co
rrespondido en ei reparto (a él y a 
sus socios), 44 millones de pesos uru
guayos, mucho más le ha correspon
dido a sus colegas de la Asociación 
Rural.

Queremos referimos a la evasión 
tributaria, que es- una causa deter
minante de la aguización de la cri
sis. Lo que ocurre en el Uruguay en 
esta materia parace increíble. Y no 
queremos hacer comparaciones con 
los países desarrollados, como EE.UU. 
e Inglaterra, donde la recaudación de 
impuestos se hace más vigente. La 
vieja burguesía rural inglesa, ante la 
fuerte presión Impositiva, viene per
diendo sus palacios, sus castillos y sus 
jardines, porque* no puede hacer fren
te a los impuestos. No estamos te
mando como‘ejemplo tampoco a nin
gún país socialista, cuyo sistema es 
otro. Nos referimos a problemas con
cretos de nuestro Uruguay.

El problema no se resuelve cuando 
el gobierno amenaza cobrar con rigor 
los impuestos. Los grandes deudores 
saben que eso es, con frecuencia, me
ro palabrerío, pues el fisco no cuenta 
con una estructura debidamente pro
gramada para controlar, verificar y 
exigir el pago que fija la ley. La oli
garquía. tiene un arsenal de procedi
mientos, de “químicas” para escamo
tear la base imponible, que es la lla
ve de la tributación.

En consecuencia, el Impuesto —re-i

petimos—, recae sobre los pequeños 
comerciantes e industriales, que son 
los que no disponen de ligazones ni 
de las técnicas avanzadas que la olí 
garquia tiene a mano por intermedio 
de sus socios y “colaboradores” ex
tranjeros.

LA HISTORIA NEGRA DE 
LOS BALANCES

Es común encontrar una propiedad 
de miles de hectáreas controlada por 
una sociedad anónima, con un capi
tal de do® millones- de pesos. O me
dia docena de edificios de propiedad 
horizontal integrando una sociedad 
anónima registrada con tres millones 
de capital. Nada digamos de los afo
ros de la propiedad rural, donde_ es-, 
tandas de un valor real de 50 millo
nes figuran con nn aforo del 5.

Veamos el caso de los balances de 
las sociedades anónimas que, si soñ 
publicados a su debido tiempo, pue
den proporcionar al Estado medios 
para una mejor fiscalización. Es co
rriente observar en los diarios oficia
les que las sociedades anónimas vie
nen publicando sus balances con uno. 
dos, tres y hasta cuatro años de re
traso. Cuando son divulgados ya no 
ofrecen interés. Su publicación^corres
ponde simplemente a una fórmula. 
En otro orden de cosas; esos balan
ces no coresponden a un diagrama 
padronizado, como ocurre en otros 
países, aun en aquellos que son tribu
tarios del FMI, tales como Chile y 
Venezuela,

Los Bancos mismos, que están obli
gados a utilizar un modelo para trans- 

(pasa a la pág. 16)
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Regis Debray habla desde

Por MARLENE NADLE

RABIAN transcurrido cuatro días 
desde la muerte de su compañe

ro. En la celda de la prisión dé Ca- 
miri, donde deberá permanecer los 
próximos treinta años, Régis Debray 
asintió, mediante un gesto afirmativo 
con la cabeza, a hablar sobre el Che.

—“¿Usted tiene alguna duda de 
que el hombre muerto era che Gue
vara?”, le pregunté.

—“Lamentablemente”, dijo en for
ma pausada, “no tengo dudas... Des
de hacía mucho tiempo esperaba su 
muerte. Hace más de un mes, o dos. 
El Che era un amigo, un guia, unat 
especie de hermano para mí. Lloré, 
pero luego pensé, e hice lo posible 
para mantener una expresión frente 
a los jueces”.

Le pregunté, si en alguna medida 
se sentía responsable por la muerte 
de Guevara. No podía dejar de pen
sar que la cuestión de la responsabi
lidad podia significar una carga opre
siva para Debray, el • existenclalista, 
el mandsta y por sobre todo, el ca
tólico.

—"¿Responsable en que sentido?” 
—“Responsable hasta cierto punto, 

pero específicamente como conse
cuencia de su testimonio, después de 
su captura en abril. ¿El ejército sa
bia que el Che estaba en Bolivia an
tes que usted declarase que había 
venido para entrevistarlo?".

—“Claro que sabían”, dijo subra
yando su respuesta con un ademán 

—“¿Como era él con la gente; con 
los hombres en el campamento, por 
ejemplo?”.

—“Muy severo. Muy duro. Pero era, 
a la vez, sumamente afectuoso ¿Era 
las dos cosas, usted sabe? Desapaci
ble la mayor parte del tiempo pero, 
a veces, con algunos era dulce, sen- 
IKSSS534'i' cje° que tenia dos perso
nalidades. Una noche, luego de la 
muerte de un compañero, señaló: un 
comunista debe volverse inflexible 
5J5, P£ r? er su sensibilidad. ¿Inflexi- 

“  la Palabra adecuada No puedo expresarlo en inglés por- 
que, usted sabe, resulta imposible ha- 
2 ? í,c he Guevara en inglés. 
stíiipm6̂ hablar de él en español, po- lblemente en francés, porque él sa- 
b‘a fjancés. Hablaba muy bien en
¿Usted%ahpr<? 6n lngIés ¡ImP°sible! ¿usted sabe lo que es un sacrilegio?
no S ntp P ebray sonriente. “Bue- ? abl?r sobre el Che en inglés es
slh,ppiAlleg 0' Ubicar al Che en una situación yanqui es un sacrlWin
bichar contra.  ̂f entId0 de su vTda l ‘r°¿
í r - i r - ? 1 - -  norteaméril

cano co n tra^  posee .un norteamerl-
pro-Imposible en inglés”, reiteró

Debray cuando le pedí me enumerase 
las diferencias que había entre el 
Che y Fidel.

'—“¿Entonces en español?”.
—“También resulta imposible, por 

razones obvias”, expresó, mientras 
señalaba con un ademán al Coronel 
del ejército recostado contra la pared.

Enseguida, balbuceando un poco y 
hablando en francés manifestó: “Che 
y Fidel eran completamente diferen
tes. Pero en lo íntimo se Sostenían 
mutuamente. Eran como hermanos. 
Entré ellos no existían diferencias 
ideológicas; sólo diferencias huma
nas. Pero estas diferencias no los per
turbaban. Che y Fidel se compren
dían perfectamente”.

—“Che adoraba a Fidel. Sentía res
peto y admiración, una especie de 
hermandad moral; un eslabón senti
mental intenso y profundo los unía. 
Che siempre señalaba que fue Fidel 
quien le convirtió en revolucionario 
y en comunista y, por lo tanto, tenía 
una inmensa deuda con él. Siempre 
se consideraba segundo de Fidel. Por 
eso me dijo una vez: “Fidel es uno 
solo; hay muchos Ches”.

—‘Ambos eran fuertes, enérgicos, 
pero en diferentes formas. Por natu
raleza, o físicamente, Fidel es más 
fuerte. Che era un hombre físicamen
te débil.

—“Bueno para expresárselo en una 
sola palabra: Che era un intelectual. 
Fidel es un genio! Un genio por intui
ción, p o r... che dijo cierta vez que 
Fidel era una fuerza. Che era un 
hombre reflexivo, un hombre de pen
samiento,

—“También era un hombre autori
tario. En el oampamento guerrillero 
simplemente indicaba; “Se hará de 
esta manera”.

—“Che no era partidario de la dis
cusión. Fidel aprobaba las discusio
nes, pero el Che no”.

—“¿Cuál de los dos era más acce
sible?”, le pregunté.

—“Fidel”, respondió .Debray. “Mu
cho más accesible. Más afectuoso. 
Che era una persona sumamente in
trovertida... Estaba solo con fre
cuencia. Se sentía complacido de po
der hablar con alguien, pero quizás 
como no encontraba hombres capa
ces de conversar con él prefería per-' 
manecer, solo, pero cuando empezaba 
a conversar sobre su vida, sobre lo 
que amaba, liberaba todo lo que te
nía en su interior, y hablaba toda 
una noche. Pero era un hombre soli
tario. Un místico”.

—“¿Pero cuál era su Dios?”.
—“Usted ha formulado la interro- 

gante fundamental. Este era el con
flicto del Che. Eira un místico que no 
tenía un credo. Un santo sin Dios.

D¿os tenía una cierta
f i a  “  h o m b r ^ '  Che queria cam*

a prisión

Debray no pudo continuar hablan- 
do.Clavó la vista sin mirarme, tra
tando de dominarse. Luego, tranquila
mente, expresó: "Che era un Cristo 
moderno, pero creo que padecía una 
pasión mucho más árdua. El Cristo 
de hace dos mil años murió frente a 
frente con su Dios. Pero Che sabía 
que no existía Dios y que después de 
la muerte todo desaparece.

—“Eira un hombre severo... “El 
verdadero problema” decía Che, “es 
este: en términos filosíficos, "¿cómo 
es posible el sacrificio en un mundo 
ateo”?”.

La cuestión también es esencial en 
en la vida de Debray. Al igual que el 
Che había dejado su patria, una po
sición de clase media y la seguridad 
que otorga una profesión, por Cuba 
en primer término y luego por los 
Andes.

“Che siempre quiso marcharse de 
Cuba", manifestó Debray. “Desde 
1960. Elxistía un acuerdo entre Fidel 
y él, por el cual se le permitiría irse. 
Cuando Che se marcho, fufe mediante 
una decisión adoptada en común con 
Fidel. Che quería luchar y morir en 
Argentina. Eso no es ningún secreto. 
Todo el mundo lo sabía”.

—“¿Estuvo en Argentina en alguna 
oportunidad, durante los dos años de 
su desaparición?”.

—"Bueno, e l . . .”. Entonces, recor
dando dónde se encontraba, Debray 
respondió con desdén; "Estoy formu
lando declaraciones para la Cuarta 
División Boliviana, ¿usted lo sabe? 
Yo no estoy hablando para usted... 
No se lo puedo deoir. Che estuvo en 
muchas partes del mundo; A Améri
ca Latina no viajó con frecuencia. 
Pero pregúntele al ejército”. Se rió 
sardónicamente. “Ellos saben.”

“Los norteamericanos también lo 
saben. Pregúntele a McNamara. El lo 
sabe desde hace mucho tiempo. La 
CIA ha seguido al Che, pero siempre 
con un mes de retraso. La CIA sabía 
que estaba en Bolivia desde el mes 
de febrero, pero no sabia como cap
turarlo.”

Le sugeri que si el Ejército y la 
CIA sabían, no tenia sentido mante
nerlo en secreto. Debray no estuvo 
de acuerdo. "Una cosa es lo que sabe

el servicio de inteligencia y otra muy 
diferente lo que conoce el pueblo... 
Depende de Fidel que sepamos lo que 
le ocurrió al Che, porque Fidel era 
su mejor amigo y Che le dejó mensa
jes para que pudiera decir algo des
pués de su muerte. Todo depende de 
la relación personal que existía en
tre Fidel y Che, para revelar algunos 
detalles. No depende de mí.

“Che también dejó un libro sobre el 
país y la lucha en que se encontraba 
embarcado antes de venir a Bolivia. 
Creo que será publicado. No hay ra
zón para mantenerlo en secreto.”

“Una vez que estuvo en Bolivia”, 
le pregunté, “¿Che actuó como un 
hombre de inspiración o de razona
miento?”.

—“Como un hombre de razona
miento, porque su mentalidad no le 
permitía diferenciar entre los deta
lles y el todo. Se preocupaba por todo. 
Por cada detalle. Por supuesto, teñía 
un cuerpo de asesores, pero él con
trolaba todo. Sobre todo en lo que se 
refiere a la comida. Tenía gran preo
cupación por la comida y sobre la 
repetición de un mismo tipo de co
mida. Vigilaba a cada guerrillero a 
efectos de que todos recibieran la 
misma cantidad de alimentos. Todo 
era estricto y Che siempre estaba en 
la cocina para evitar que los más 
amigos del cocinero sacaran ventajas.

“La vida de la guerrilla está com
puesta por detalles de este tipo. Un 
sinnúmero de pequeñas ocupaciones: 
la comida ,1a madera, la guardia... 
todos estos detalles. Uno no puede 
pensar en otras cosas”, señaló son
riente. “La vida de la guerrilla es 
monótona y dura de sobrellevar, por
que se repite diariamente. No surgen 
sorpresas. No hay aventuras, sino lo 
contrario de aventura. . .  Como di
cen en Inglés: un aburrimiento’.

Por supuesto que. el Che nunca se 
hizo ilusiones sobre como preparar 
una revolución. Para él era una car
ga, una tarea desagradable que re
quería resistencia y, a veces, cruel
dad. Debray, dentro de su Idealismo, 
no estaba tan preparado para la 
prueba. Mientras permanece en pri
sión, protesta constantemente por las 

(Pasa a la pftg. 15)
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condiciones de su confinamiento. Re
firiéndose a su abogado boliviano se 
tomó enojadizo.

Durante nuestra segunda entrevis
ta —una semana después de la pri
mera y mientras proseguía el jui
cio—, censuró a su abogado por espa
cio de diez minutos. Estaba furioso, 
agitado, y cambiaba su punto de apo
yo de un pie a otro. Nuevamente mi
raba con el ceño fruncido, igual que 
cuando .se encontraba en la sala del 
tribunal. “¡El juicio es un desastre!”, 
exclamó; él mismo había preparado 

- una serie de preguntas para su de
fensa, pero su abogado no las tomó 
en cuenta.

"Creo que mi juicio carece de in
terés después de la muerté del che. 
No me explico por qué permanecen 
los periodistas... El gobierno boli
viano le explicó al pueblo que yo era 
amigo del Che y que, a través de mi 
persona, podían conocer al castris- 
mo. Pero el Che ha muerto, sólo so
breviven seis guerrilleros... y . . .  y 
entonces...”. Sus palabras se corta
ron. Cuando se reinició el diálogo Su 
tono era encolerizado.

“Las guerrillas perecieron por fal
ta de alimentos! ¡Murieron por mal 
nutrición! ¡Murieron, por debilidad! 
Al final no podían ni pelear. No po
dían! Estaban demasiado débiles. No 
podían eludir la lucha, pero tampoco 
podían resistirla. Che había perdido 
veinte kilos en el mes de abril. Era 
una sombra de sí mismo. Por caren
cia de comida. Por carecer de las vita
minas y las proteínas.. . ”

—"¿Qué salió mal?”, le pregunté.
La respuesta vino con parsimonia. 

“Lo que fracasó fue la falta de con
tacto con las. poblaciones. La caren
cia de respaldo. La falta de abasteci
miento desde los pueblos. Ninguna 
guerrilla puede mantenerse sola en 
una montaña desierta careciendo de 
todo”.

—“¿Pero por qué no se abastecían 
ustedes mismos en lugar de depender 
de los campesinos u otras personas?”

“Se hizo, pero no-se consumó. No 
se pudo concretar, por razones polí
ticas. Hubo engaños por parte de par
tidos políticos y hombres pertene
cientes a partidos políticos. También 
nos engañaron otros hombres, que 
prometieron realizar tareas que final
mente no hicieron. Bueno, es difícil 
hablar de todo esto, porque soy un 
prisionero. Tengo necesidad de ha
blar con gente. Carezco de informa
ción. No puedo empezar una gran po
lémica, una antipolémica”.

Debray mantuvo su cautela, a pe
sar de que ya sabía que el diario del 
Che describía su estéril reunión con 
Mario Monje, secretario general del 
Partido Comunista Boliviano. La 
.prensa también había puesto énfa
sis en el hecho de que Victor Paz Es- 
tenssoro había repudiado la campaña 
guerillera.
. “Si usted escribiera “Revolución en 
la Revolución”, ahora” —pregunté—, 
"después de lo que ha ocurrido en Bo
livia, ¿persistiría en sostener que las 
guerrillas deben entrar en acción an
tes de tener un apoyo organizado de 
parte del campesinado?”.

“No lo sé”, respondió. “Habría que 
hacer una nueva evaluación Pedo 
creo que el experimento bolivano no 
tiene un significado muy importante. 
Hubo escasa relación con los campes! 
nos.. .”

“¿Por qué eligieron un punto tan 
desierto? ¿Fue por decisión del Che?”.

“Creo que fue por su decisión. No 
personal. Fue algo que le aconsejaron.

—¿Escuchó el discurso de Fidel so
bre la muerte del Che?

—Creo que hizo un análisis suma
mente interesante. No pude escuchar
lo, pero me han contado algunos de- 
,talles.

“Fidel, se refirió a que los bolivia
nos le dieron datos erróneos al Che 
y por ello tuvo una concepción fal
sa de la s'tuación imperante. Todo 
fue una equivocación. Del Che, pero 
por haber confiado en determinados 
individuos. Lo que debe hacerse es 
reflexionar sobre la información erró
nea que le proporcionaron. Por su
puesto, ello se hará. Hay, gente inte
resada en llevar a cabo ega investi
gación.

Regis Debray 
habla
sobre el “C H E ”

—“La minifalda ayudó”, le señalé.
—"A pesar de éso, a pesar de eso... 

¿de dónde es UcL?”
—“The Village.”
—“The Village. “¿Pero qué es el 

Village?; ¿Beatniks? ¿LSD? ¿Gins- berg?”
—“Políticos”, le dije.
—“¿Políticos? La izquierda, la iz

quierda norteamericana, ¿quiénes son- 
el Monthly Review? El Monthly Re- 
view fue denunciado por Fidel hace 
dos años y creo que Fidel tenia ra
zón. A pesar de que sabemos que los 
editores son buenas personas. ¿Bue
nas personas? ¡Nosotros trabajába
mos con ellos! ¡Hacíamos el trabajo 
del enemigo! Ellos publicaron una 
cantidad de cosas falsas-, atacaban a 
Cuba y a Fidel sobre la base de cosas 
falsas. ¡Decían que el Che se estaba 
muriendo! ¡Que no había libertad en 
Cuba! ¡Qua los trotskistas estaban 
presos en Cuba! Una cantidad de ton-

Su centro de atención se trasladó 
hacia los soldados que se encontra
ban cerca y vestían uniformes camu
flados para la selva. Entonces, seña
lándome con un dedo y en tono irri
tado, me dijo: “Usted también, una 
chica norteamericana, que no conoz
co, viene aquí y empieza a conversar 
conmigo. . .  pero. . .  bueno, no ’ sé...  
Pero conozco a los norteamericanos-. 
Sé como hicieron hablar al guerrille
ro Vázquez. Y también sé... bueno, 
conozco el procedimiento para enga
ñar, para hacer que una persona se 
sienta a gusto y entonces...”.

Se refiere. a  Jorge Vázquez Viana 
uno de los guerrilleros acusados, que 
figuraba oficialmente como desapa
recido. La mayoría'de los observado
res consideran que fue engañado, 
mientras yacía gravemente enfermo 
en el hospital de Camiri, para que 
le proporcionara información a un 
agente del servicio de inteligencia que 
se identificó como un enviado de La 
Habana; luego fue asesinado.

Le pregunté a Debray si creía que 
éntre los guerrilleros había agentes 
de la CIA. “No se si había agentes 
de la CIA” respondió, "pero había un 
agente de la policía boliviana. Era 
uno de los tres que desertaron antes 
de la primera emboscada”.

Aparte del agente había aproxima
damente diez individuos que pertur
baban la unidad moral de la guerri
lla. Casi todos pertenecían al grupo 
de mineros reclutado por Moisés Gue
vara (no está relacionado con el 
Che), un dirigente sindical boliviano 
a quien Debray generosamente cali
ficó como un buen hombre, que co
metió errores. “Estos hombres” dijo 
Debray “promovieron diferencias in
ternas. No entre los bolivianos y los 
extranjeros, sino entre los que que
rían trabajar y pelear y los que se 
oponían”.

Che solucionó el problema expul
sándolos: a uno porque se negó a 
admitir que había robado comida de 
la cocina; a otro porque no era un 
buen guerrero. Cualesquiera fueran 
las razones individuales que motiva
ron la expulsión, todos reaccionaron 
en la misma forma: se dirigieron a 
la comandancia del ejército. Los in
tegrantes de este grupo le mostraron 
al ejército el camino hacia los docu
mentos que desenmascararon al mo
vimiento de resistencia en las ciuda
des. Posteriormente, algunos reapa
recieron como testigos durante el jui-

i contra Debray.
‘Estos individuos", enfatizó Debray, 
recipitaron el colapso de la gue- 
11a, pero no lo originaron. Lo fun- 
mental radicó en que las guerrillas 
eron víctimas de condiciones fisi- 
s y naturales. Hago hincapié en 
;o.
“Las guerrillas fueron víctimas de 
selva. Las devoró la selva. Eso es 

S  qué usted ni se puede imaginar, 
’ted no puede saber qué es la des- 
itrición. Qué significa carecer de 
ua durante cuatro días cuando uno 
mina con una carga de cuarenta 
[os sobre la espalda. Usted no sabe 
ié es la falta de zapatos.
“Cuando murió, el Che no tenía 
patos; sólo una especie de zapato 
irque los había perdido. No tenia

“Un oficial del ejército me contó 
que para protegerse durante la no
che,- los 22 guerrilleros tenían sólo 
seis frazadas. Bueno, no se puede 
sobrevivir en esas condiciones y, por 
supuesto, ellos no pudieron.

“En el mes de marzo, todos los in
tegrantes del Estado Mayor del Che 
tenían los pies y las manos vendados. 
Padecían una especie de enfermedad 
que les producía hinchazón, hincha
zón, hinchazón. Tenían los pies así”, 
me explicó, demostrándome con un 
ademán que lps tenían en forma de 
globos. “No se podían distinguir los 
dedos de las manos. Eran un montón 
de tíarne. No podían asir un plato. 
Se veian imposibilitados de caminar 
porque no habían comido durante un 
,mes.”

—“¿Fue tan desastroso desde el co
mienzo?” ;

—“Fue precario desde el comienzo. 
Desastroso desde febrero. Cuando re
tornaban al campamento se notaba la 
debilidad en cada hombre. Debilidad 
física... No tuvieron el tiempo sufi
ciente para recuperarse debidamen
te.”

—“¿Considera que fue un error la 
emboscada tendida a una patrulla del 
ejército el 23 de marzo?”

—“Personalmente creo que sí. No 
estaban preparados para la lucha. No 
debieron exponerse. Pero” —interrum
pió su respuesta— “no deseo conti
nuar esta conversación.” “Prefiero es
cuchar y aprender. No puedo leer la 
prensa boliviana porque me repugna 
y me enferma.”

“¿Hace tiempo que trabaja como 
periodista?", me preguntó Debray. 
“¿Por qué vino a este juicio? ¿Por qué 
vino a Bolivia?”

|—“Por interés personal”, le respon
dí después de un momento.

—“¿A qué obedece este interés per
sonal? ¿Le interesan los asuntos lati
noamericanos? ¿Vino al juicio a tra
vés de la Embajada norteamericana? 
¿Qué razones tuvo el ejército • para 
permitirle entrar a mi celda? Usted 
es la única periodista que ha entrado 
aquí. Para venir aquí tiene que ha
blar con el general, el fascista Ba- 
rrientos.” Entonces sonrió. “Por su
puesto, usted tiene algo en su favor: 
Ud. es una dama y eso es importante. 
Pero eso no explica todo.”

terías. Esa es la izquierda norteame
ricana. Son los buenos nazis. ¿Cómo 
podemos tenerles confianza?”

“Por supuesto que una cosa es dis
cutir. Y cada publicación y cada hom
bre tiene el derecho de entablar una 
discusión. Pero hay demasiadas cosas 
en el pasado. 'Todo esto no le inspira 
confianza a uno en la izquierda nor
teamericana.” -

Equiparando su cinismo con el mío 
le pregunté finalmente: “Después de 
lo que le ha ocurrido a los movimien
tos guerrilleros desde la Revolución 
Cubana, ¿Usted considera que este 
método es viable? ¿O eso es algo en 
lo cual Ud. quiere creer?”

—“Yo no sé si esto puede realizarse; 
sé que es algo que debe realizarse. Y 
se realizará. Pero no sé si podrá ha
cerse.” Sonrió,-porque la pregunta era 
imposible de contestar. "Yo creo que 
no se puede hacer historia, si se tiene 
en cuenta primero lo que puede ha
cerse y luego lo que debe Hacerse. 
Creo que... bueno, soy un subjetivis- 
ta. Pero hasta un subjetivista tiene 
que ver las condiciones objetivas y 
hacer un análisis científico.”

La última pregunta que le formulé 
estuvo referida al efecto que tendrá 
la muerte del Che. “Sicológico, por 
supuesto. Pero ningún resultado efec
tivo. Seguramente habrá una retrac
ción en Bolivia. En los otros países 
será por un breve lapso. Pero el Che 
no era pesimista sobre el futuro de 
América Latina. A pesar de que sabia 
que moriría pronto. Y lo sabia desde 
abril. El lo decía. El sabía que estaba 
débil y que se habían cometid omu
chos errores en la preparación de la 
guerrilla. Sabia que las cosas no iban 
a salir en Bolivia como él deseaba, 
pero estaba resignado a morir, sa
biendo que su muerte sería una es
pecie de renacimiento, porque él tema 
la misma concepción de la muerte que 
Fidel y Martí. La muerte como una 
promesa de renacimiento. La muerte 
como una especie de acelerac'ón de 
la vida, de ritual de renovación.
_“Y con su muerte —continuó Re

gís Debray— considero que hemos 
adoptado una decisión. Esta decisión 
es seguir hasta el final. Creo que aho
ra sabemos que todo el mundo debe 
luchar y todos deben morir en esta 
lucha Bolívar hablaba de una guerra 
a muerte. Ahora todos estamos cerca 
de una guerra a muerte.

I
Conozca las raíces y  causas 
de la
política del imperialismo 
en América Latina

Quedan pocos ejemplares de

Imperialismo y Geopolítica 
en América Latina

por VIVIAN TRIAS | 
I

Reserve su ejemplar
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La' Jindustria automovilística en 
Francia yf'el avance americano

pARIS. — El destino del a gran empresa 
francesa de automóviles “Citroen” está 

vinculado al enfrentamiento de la  industria 
europea con la ofensiva norteamericana.

La circunstancia de que las empresas nor
teamericanas actúan en un cuadro europeo, 
teniendo en vista el conjunto de su mercado, 
favorece considerablemente su expansión, 
que se beneficia, además, de los adelantos 
técnicos de Estados Unidos.

Gran parte de la industria automobilistica 
dé Europa ya se encuentra bajo influencia 
americana y el problema principal radica en 
las crecientes dificultades de financiación que 
enfrentan las empresas continentales. La ab
sorción de la  Simca por el grupo Chrysler ha 
sido una advertencia. Ahora, Francia tiene 
planteado el problema Citroen.

Necesitando urgentemente recursos moneta
rios para su expansión, sin los cuales no tie
ne como soportar la concurrencia yanqui, di
cha empresa inició negociaciones con la Fiat 
italiana, que dispone de mejores condiciones 
p ;ra  captar inversiones en el mercado eu
ropeo.

Cesar los bombardeos

La fusión se encuadraría en el programa de 
reestructuración de la industria europea, que 
es la esperanza del capitalismo del Mercado 
Común para poder sobrevivir a la presión es
tadounidense.

Además, están surgiendo algunos proble
mas en el ‘ipool” F iat - Citroen, el más- im
portante de los cuales es la preocupación del 
general De Gaulle de no permitir que con
sorcios dominados por extranjeros controlen 
industrias tan  vitales para el país como aque
lla empresa. En ese caso se agrega un porme
nor decisivo: una subsidiaria.de la Citroen, 
la Berliet, trabaja como abastecedora de ma
terial rodante para el ejército.

Según trasciende de informaciones autori
zadas, el gobierno desearía incluir a  Citroen 
en el grupo del que participa la empresa- na
cionalista Renault y la Sociedad Peugeot. Pe
ro sT ese fin  deberá hacer grandes aportes y 
ampliar considerablemente, el área de in
fluencia del Estado en el sector. En suma, pa
ra  enfrentar el avance norteamericano, sola
mente es posible una solución estatal, que 
no condice con las cautelas libreempresistas 
de los circuios - industriales franceses.

JE R U S A L E N

DEpara salvar Humprey
WASHINGTON. — Más de 

veinte reuniones en París, 
no han conducido a  una de
cisión norteamericana sobre la 
exigencia vietnamita de cese 
total e incondicional de los 
bombardeos. En todas las reu
niones, el rito es el mismo: el 
delegado de Hanoi reclama 
esa medida y el representan
te de Washington pregunta 
por las concesiones, que Zuan 
Tuy rechaza, de plano.

Pero ahora, hay un ingre
diente nuevo: la situación del 
candidato demócrata Hubert 
Humprhey sigue siendo mala, 
aunque haya mejorado ligera
mente después de su prome
sa de cesar los bombardeos 
en caso de ser electo.

En Washington se especula 
con el hecho de que el pre
sidente Johnson, veterano ma
niobrero político, pueda recu
rrir a  ese expediente para 
salvar a su amigo de una de
rrota. Existe la creencia de 
que la medida seria capaz de 
cambiar el panorama electo
ral a  favor de Humprhey. El 
delegado adjunto de Estados 
Unidos en la conferencia de 
París. Cirus Vence, ha sido 
llamado a Washington y se 
supone que la iniciativa está 
relacionada con la posibilidad 
dél cese incondicional de los 
bombardeos.

PLAN DE PAZ
MACIONES UNIDAS. — El gobierno de Israel presentó a las 
^  Naciones Unidas un plan de paz de 9 puntos, para la so

lución de la crisis dél Oriente Medio, previendo la  evacuación 
de territorios, reconocimiento del Estado judío, seguridad de 
Ubre navegación en las vias marítimas, etc. Israel hace hin
capié en un punto: no cede Jerusalén. Tal negativa a una so
lución conciliatoria en ese crucial problema, condena el pro
yecto al fracaso, pues los árabes insisten tener acceso a Je- 
rusalém.

NEGOCIACIONES SOBRE RODHESIA
I  ONDRES. — Las conversaciones entre el premier Wilson 

y el lider racista de Rodhesia, en Gibraltar, son conside
radas resultante de la presión del Partido Laborista, que exi
ge de su gobierno una actitud más enérgica contra el régimen 
de Salisbury. Se desconocen los alcances de esa nueva tenta
tiva de un arreglo con Iam Smlth.

BIAFRA: APOYO CHINO
|>ARS-EL-SALEN. — La batalla por la ciudad de Umuhala, 
" c a p i t a l  administrativa de Biafra no ha  alcanzado aun in

tensidad. En todo el país, las tropas federales encuentran cre
cientes dificultades para imponer su dominio sobre las reglo
nes conquistadas. De un modo general, quedan encerradas en 
las ciudades, con los blafranos ocupando los alrededores.

En el campo diplomático, un hecho significativo fue el 
telegrama enviado por Mao-Tse-tung, por el coronel Ojukwu, 
líder de Biafra, en el que dice: "En esta lucha del pueblo de 
Biafra contamos con la cooperación de todos los pueblos pro
gresistas socialistas, en cuya primera línea está el gobierno 
de la República Popular China”. Okjukwu acusa a la “revisio
nista Unión Soviética” de colaborar con el gobierno de Lagos.

Wallace y
MUEVA YORK. — La fór

mula presidencial de Geor- 
ge Wallace, ex gobernador del 
Estado segregacionísta de Ala- 
bama y candidato del tercer 
partido a  la sucesión de John
son, está, ahora, adecuada
mente integrada. Su vice es 
descrito como "un loco que 
arrojaría bombas atómicas a 
todas partes después de su 
elección”. Se tra ta  del general 
retirado Curtís Lemay, jefe 
del Estado Mayor de la Aero
náutica hasta 1965, organiza
dor de la  aviación estratégi
ca norteamericana y, quien tu 
vo a su cargo la coordinación ' 
de las operaciones para ! el 
lanzamiento de bombas ató
micas sobre Hiroshima y Na- 
gasaki. La definición fue dada 
;por un parlamentario de Es
tados U n i d o s ,  el diputado 
Henry Heusse. Otras persona, 
lidades también criticaron la 
elección de L a m a y ;  entre 
ellas el vicepresidente Hubert 
Humprhey.

Lamay, cuando habló a la 
prensa reiteró sus conocidas 
ideas atómicas, estando ya in
vestido de las responsabilida
des de candidato. f“Estaría 
dispuesto —dijo— a  utilizar 
cualquier tipo de arma para 
terminar la guerra en Viet- 
nam. La bomba atómica es 
sólo una de las tantas armas 
en el arsenal m ilitar”. El be
licoso general se declaró par
tidario de la destrucción de 
todo tipo de instalaciones que 
sirvan a los vietnamitas para 
su resistencia.

EL PRESUPUESTO MILITAR 
DE ESTADOS UNIDOS

WASHINGTON. — La gue
rra de Vietnam sigue cobran
do a los contribuyentes nor
teamericanos un alto precio. 
El presupuesto militar, el año 
que va de julio del 68 a julio 
del 69 es de 71.900 millones

su fórmula
de dólares: el más alto de la 
historia del pais. Casi la mi
tad está destinado a la gue
rra  en Vietnam.

CRISIS EN EL CLERO 
CATOLICO DE EE. UU.

CIUDAD DEL VATICANO. - 
Una documentación recogida 
por los órganos competentes 
vaticanos ha revelado por pri
mera vez la entidad numérica 
de la crisis en el clero cató
lico de los Estados Unidos.' En 
los dos últimos años, unos 750 
sacerdotes han abandonado 
los hábitos y la situación se 
presenta en este año que ter
mina, en el que dicha cifra 
será superada ampliamente.

Más del 13 por ciento dé 
loá sacerdotes que han aban
donado su ministerio —o que 
están por hacerlo— habían 
sido ordenados por lo menos 
hace 18 años.

La cuestión del celibato pa
rece haber jugado un papel 
preponderante en la crisis, si 
se tiene en cuenta que la mi
tad de los que dejaron el sa
cerdocio contrajeron luego ma
trimonio..

RUSOS: EL VIAJE 
DE RETORNO

pRAGA. — Las negociacio
nes para la evacuación de 

los soldados rusos en Checos
lovaquia siguen lentas y pa
recen haber encontrado nue
vas dificultades en las recien
tes negociaciones celebradas 
en Moscú por el secretario 
Dubcek y el premier Cemik. 
Además, el Ministro de la De
fensa checo, general Martin 
Dzur, ha dado indicaciones de 
que hacia - la fiesta nacional 
del país, el 28 de octubre, el 
grueso de los ejércitos ocu
pantes habrá dejado Checos
lovaquia, “si todo m a r c h a  
bien”, señaló el militar. /

Portugal: “Libertad, democracia y socialismo”
|_ISBOA. — Salazar sigue vivo, pero su régimen empieza

a morir. La designación de uno de sus más cercanos discí
pulos, Marcelo Caetano, como primer ministro, no ha quebran
tado las ansiedades del pueblo ni sus deseos de cambio inme
diato. Caetano se mueve cautelosamente en el poder, entre sus 
pregonadas inclinaciones "liberales" y los cuidados que debe 
tener frente a un ejército empantanado en la guerra colonial.

El pueblo mismo, empieza a dar muestras de inquietud y 
combatividad. En los últimos días tuvieron lugar manifestacio
nes de masas en las avenidas céntricas de Lisboa y centenares 
de personas desafiaron a la policía voceando la consigna de 
“Libertad, Democracia y Socialismo”. Hubo violentos choques 
con los soldados, como consecuencia de lo cual se registraron 
muchos heridos. Es la primera vez que se producen hechos de 
este tipo desde hace muchos años.

___________i

O L IG A R C A S  Q U E  NO PAGAN IM P U E S TO S

iF
ab
jn
arl
lenj
l 1
odl 
o n i 
col 
nol 
eril 
d a | 
ntr 
los 
pos

(viene de la pág. central):

mitlr sus datos al Banctr Central, 
cuando se tra ta  de publicar sus ba
lances anuales se les de$a á su libre 
albedrío, permitiendo de este modo 
toda suerte de variaciones y acumula
ciones en los rubros, resultando muy 
difícil poderlos juzgar.

Al contrario de lo que ocurre en 
Uruguay, sabemos que algunos países 
dependientes del FMI, e igualmente 
sometidos a las presiones de los 
EE.UU., se han preocupado por el 
problema impositivo y la evasión fe
roz de los Impuestos. El escándalo 
del contrabando y de la evasión ha 
sido el comienzo dq la crisis (que cul

minó en la entrega del petróleo), que 
llevó a la deposición del presidente 
Belaúnde Terry, calculándose que so
lo en un año, el Perú perdió millones 
de dólares por concepto de impues 
tos evadidos y contrabando aduanero. 
El régimen militar en el Brasil, se ha 
-dado cuenta del escándalo que se es
taba  formando a raíz de esa evasión 
sistemática y, hace pocos dias, los di
rectivos de una gran industria de ci- 
-garrlllos de San Pablo, la SUDAM, 
fueron llevados a la cárcel, acusa

dos de haber sustraído al fisco casi 
diez millones de dólares por concep
to de impuestos, que eran empleados 
-en inversiones paralelas. En Argen
tina, es reciente la prisión de varios

comerciantes de joyas por motivos 
semejantes. Por consiguiente el go
bierno no tiene ni siquiera la discul
pa de que la no fiscalización resulta 
de la política del FML Realmente, de 
eso no le podemos acusar. Se trata 
tan solo de resguardar los intereses 
de la oligarquía, que son, en último 
caso, los intereses del mismo gobier
no.

Una palabra final sobre el poder 
de fiscalización. ¿No sería esta una 
tarea más que los sindicatos podrían 
reivindicar? Fundamentalmente esta
rían:

a) defendiendo los intereses de la 
cla§e obrera;

b) atacando' a l a  burguesía. en 
aquello que tiene de más sagrado, que 
son las ganancias escondidas- y

c) cumpliendo una misión de in
discutible justicia social.

Y eso puede hacerse antes que un 
régimen socialista llegue al Uruguay. 
Se puede actuar ahora mismo. En 
Francia, el gobierno, alertado por la 
Revolución de Mayo, ha exigido a los 
empresarios que faculten a los em
pleados el acceso al “animal sagrado" 
de sus contabilidades.

En Uruguay, ello permitiría desen
mascarar muchas cosas, sacudiendo 
las columnas del templo oligárquico- 
capita lista ,,• w . r



MEXICO

El gobierno cometió uno de los crimenes 
más sangrientos de la historia nacional

BRASIL

Voto 
por
Guevara 
como 
protesta

gRASILIA. — El combativo diputado opositor, David Lerer, 
•vicelíder del movimiento democrático brasileño en la Cá

mara Federal, dijo-que está impresionado ante las proporciones 
que está asumiendo la campaña para que se vote por el Che 
Guevara en las elecciones municipales de noviembre próximo.

“Visité varias ciudades, especialmente en el Estado de San 
Pablo, y estoy impresionado con el número de personas, prin
cipalmente de la clase obrera, dispuestas a votar por el Che 
Guevara en las próximas elecciones.” Afirmó el diputado, aco
tando que. “no hace pronósticos”, pero garantiza que la “candi
datura de protesta del guerrillero muerto en Bolivia tendrá 
una expresiva votación y servirá para mostrar un pueblo can
sado con la falsedad del régimen”.

“Yo imaginaba que ésta era una campaña de intelectuales, 
que normalmente vota en blanco —señal—, pero ahora puedo 
afirmar que ella está penetrando en todas las clases sociales, 
y especialmente entre los trabajadores, en proporciones alar
mantes.”

Justificando la campaña “por la falta de i esperanzas po
pulares en el reformismo democrático en Brasil, como en toda 
América Latina”.

El Cardenal se niega a recibir una condecoración
SAN PABLO. — Los sectores renovadores de la Iglesia en 

Brasil han cosechado dos éxitos políticos en los últimos 
días, en San Pablo, cuándo el cardenal Agnello Rossi ha apo
yado el movimiento por la paz y la justicia, inspirado por don 
Helder Cámara y al recusar a aceptar la condecoración de la 
Gran Cruz de la Orden del Crucero del Sur, que el mariscal 
Costa e Silva debia conferirle personalmente en esta capital.

El hecho es doblemente importante: don Agnello no es 
considerado un obispo de vanguardia y está investido de una 
alta función representativa, además de su condición dé Carde
nal, que es la presidencia de la Conferencia de Obispos del 
Brasil.

La negativa del prelado, aue justificó su actitud en "mo
tivos pastorales", alcanzó amplia repercusión en los medios po
líticos y eclesiásticos del pais, donde su actitud fue considerada 
como "una censura al Gobierno Federal por la expulsión del 
Brasil del cura obrero francés Pierre Wathier”. En los círculos 
políticos de esta capital sé estimaba que la decisión del pre
lado podrá alcanzar profundas repercusiones de caráctei^político.

En un comunicado divulgado aqui, el secretario particular 
de Monseñor Rossi. afirmó que éste “percibió que algunos sec
tores católicos habían manifestado su desagrado por esa distin
ción que interpretaron como de carácter político”. Expresa des
pués que Monseñor Rossi decidió, en su condición de pastor, 
cuyo deber es eliminar los obstáculos que puedan surgir a su 
acción pastoral.

QIUDAD DE MEXICO. —
La policia dice que son 

34 los muertos, 76 los heri
dos y cerca de 500 los pre
sos. Los periodistas europeos 
hablan de medio centenar de 
muertos, mientras los estu
diantes elevan ese número a 
200. Sea lo que sea, es un he
cho trágico en la historia me
xicana y uno de los crímenes 
más monstruosos dé la repre
sión en el continente.
. ¿Qué hacían los estudian
tes? Se reunían pacificamente 
en la histórica Plaza de las 
Tres Culturas, para reivindi
car la satisfacción de seis 
puntos de su petitorio, que 
incluyen la destituc'ón de cri
minales de la policía y una 
mayor participación de los es
tudiantes y el pueblo en las 
decisiones del gobierno.

Nada permitía prever lo que 
Iría a ocurrir.

EL EJERCITO ATACA

El ataque del ejército con
tra la concentración de estu
diantes se inició a las seis y 
diez de la tarde cuando ha
blaba el tercer orador, segun
do que lo hacía en nombre del 
Consejo -Nacional de Huelga.

Los oradores estudiantiles 
hablan reiterado la decisión 
de los estudiantes de conti
nuar la lucha hasta la acep

tación de su pliego petitorio 
de seis puntos. El represen
tante de la escuela de cien
cias políticas ante el CNH le
yó un mensaje de salutación 
de los obreros de limpieza de 
calles, y anunció que se en
contraban en el mitin dele
gaciones de los obreros de los 
de los sindicatos de electricis
tas y ferrocarrileros.

“Llamamos a todos nues
tros compañeros. Dijo a pre- 
prarsé para pasar de la eta
pa de agitación política a la 
etapa de agitación”.

El compañero cabeza de Va
ca, dirigente d e l  CNH fu e  
apresado cuando se encontra
ba enfermo y a pesar de se
guir enfermo esta siendo gol
peado en la prisión, dijo el 
líder de ciencias políticas y 
agregó: “Pero aunque todos 
nuestros dirigentes c a i g a n  
presos, otros surgirán de la 
masa. La situación hoy es 
muy distinta a hace una se
mana porque ahora el piie- 
blo está con nosotros, nues
tro movimiento seguirá y no 
aceptaremos el '■ diálogo con 
las autoridades mientras no 
se c u m p l a n  las siguientes 
condiciones;/

1. —Desocupación de la vo- 
cacional Sete, desocupación de 
Zacatenco.

2. —L i b e r a c i ó n  de todos 
nuestros compañeros.

3.—Altq a la represión. 
Cuando el dirigente estu

diantil decía eso, los soldados 
comenzaron a avanzar con las 
bayonetas caladas por San 
Juan de Latrán y Manuel 
González, y desde los edificios 
se oyeron voces: “muchachos 
el ejérbito”. “Muchachos, el 
ejército”. .. El orador dijo en
tonces: “calma, compañeros”. 
Calma, compañeros... no pa
sa nada”. Su voz fue ahoga
da por el sonido de una rá
faga deametralladoras y, es
talló entonces el estruendo de 
la fusilería. Los tanques avan
zaron por San Juan de Letrán 
y comenzaron a disparar tam-' 
bién sus' ametralladoras.

SIGUE LA LUCHA

El crimen, que ha conmovi
do hondamente, a la opinión 
mundial, causó verdadera re
pugnancia en latinoamérica. 
Durante varios días, el Comi
té Olímpico estuvo' examinan
do si debía o no interrumpir 
los juegos. Las confederacio
nes obreras de Italia, Francia 
y otros países lo pidieron ex
plícitamente. Estudiantes de 
casi todo los países reclama
ron el retorno inmediato de 
sus atletas, como protesta con
tra  una matanza qUe es la 
negación m i s m a  d e l  ideal 
olímpico.. La situación en la 
Villa Olímpica sigue siendo 
tensa y los juegos han per
dido mucho de su interés y 
significación, mientras el go
bierno de México no tiene du
das de que una nueva etapa 
ha comenzado en el país.

“No pensamos en abando
nar nuestra lucha”, declara 
una nota oficial del Consejo 
Nacional de Huelga.

SOLIVIA

Macnamara
I A PAZ. — “Valen más hi

jos sin dinero, que dinero 
sin hijos”. Con esa consigna, 
miles de estudiantes universi
tarios se lanzaron a las calles 
en una manifestación contra 
la presencia en Bolivia del 
presidente del Banco Mundial, 
Robert Macnamara.

Los1 estudiantes rechazados 
por la policia en las inmedia
ciones del palacio del gobier
no, manifestaban contra una 
declaración del ex secretarlo 
de Defensa de Estados Uni
dos, condicionando los présta
mos del Canco Mundial a los 
programas anticoncepcionales.

CUBA:

Conmemoración
|_A HABANA. — Millones de 

c u b a n o s  recordaron la 
memoria de Guevara con nu
merosas manifestaciones y un 
imponente despliegue de cen
tenares de miles de personas 
hacia los campos, para dedi
car a su memoria un día de 
trabajo voluntario, renuncian
do al pago por tareas. adicio
nales.

CUBA

El camino
•

I A HABANA. — El periódico 
"Juventud Rebelde” de es

ta capital publica en su últi
ma edición un articulo de 
Antonio Peredo, hermano del 
guerlllero boliviano Coco Pe- 
redo. que fue Lugarteniente 
del C o m a n d a n t e  Ernesto 
“Che” Guevara durante las 
guerrillas que este comandara 
en Bolivia. llegando á ser el 
máximo líder boliviano de esa 
guerrilla y que murió en uno 
de los combates librados con
tra el ejército.

Antonio Peredo asegura que 
su hermano “vio en Cuba la 
Revolución triunfante y en el 
Vietnam la Revolución san
grante”, añadiendo que ambas 
experiencias “convencieron de
finitivamente "a Coco Peredo 
de que el único camino para 
Bolivia era el emprendido por 
el Vietnam”.

vietnamita
Como se sabe, hace pocos 

dias fue conmemorado en Cu
ba el primer aniversario de 
la muerte de Roberto “Coco” 
Peredo en la guerrilla boli
viana.

El articulo- afirma que Coco 
Peredo regresó de su visita a 
Cuba con una “mayor expre
sión de orgullo, de empuje y 
de violencia”, mientras aue de 
su estadía en el Vietnam. el 
líder boliviano regresó, según 
su hermano, “acongojado con 
la visión de tierras, hombres, 
mujeres y niños destrozados, 
de miles de hogares destrui
dos y de toda una patria san
grando por todos sus poros”.

Finalmente, Antonio Peredo 
afirmó que su hermano esta
ba convencido de nue "no hay 
otra forma de enfrenta rse al 
imperialismo norteamericano 
“qué la forma de ■ lucha viet
namita”.

ARGENTINA

Recuerda combativamente al “Che”
gUENOS AIRES. — En coincidencia con el primer aniversa

rio de la muerte de Ernesto Che Guevára en las guerrillas 
bolivianas, tuvo lugar en esta capital una manifestación que 
culminó en un intento de atentado contra el consulado de Bo
livia.

Un grupo de personas que manifestaba en las calles 
céntricas se aproximó a la entrada del edificio do-nde tiene su 
sede la representación1 boliviana, y arrojó contra el frente 
bembas de alquitrán y petardos. A consecuencia de los hechos 
dos policías que se encontraban de guardia en el edificio re
sultaron lesionados. Los manifestantes, alguno de los cuales 
fueron detenidos,-arrojaron también gran cantidad de pan
fletos, recordando el aniversario de la muerte del líder gue
rrillero.

En los volaníes mimeografiados arrojados en las calles 
se leen: “Che” hasta la victoria siempre. A un año del asesi
nato por los gorilas bolivanos del revolucionario latinoameri
cano, la figura del camarada Ernesto Che Guevara se agranda- 
en nuestras luchas. Derrotar la dictadura e imponer con el 
pueblo en armas un poder popular revolucionario”. Firma.

Los manifiestos estaban firmados por el Movimiento de 
liberación Nacional y el Movimiento de Recuperación del Par
tido Comunista.

Otra manifestac!ón fue promovida por un grupo de per
sonalidades y dirigentes revolucionarios, entre los cuales el 
padre Hcunan BeníteZ, Alicia Cooke, Dalmiro Sáenz, David 
Tieffemberg, Ismael y. David, Viñas. Norberto Frontini. Juan 
García Elorrio. Virginia Lago, Juan J, Sebrelli y otra®. El doc
tor Lu!s Cerruti Costa dice que “los argentinos recuerdan com
bativamente al Che. Y lo hacemos abiertamente para que se 
sepa que hay gente capaz de enfrentar con dignidad a la dic
tadura y al imperialismo”'.

EXPONEN LOS CUADROS DEL CHE
BUENOS AIRES. — Una exposición de quince cuadros de 

Ernesto Che Guevara, fue inaugurada en esta capital, con mo
tivo de cumplirse un año de su muerte, en Bolivia.

Destacados artistas participaron en la muestra a la que 
asistió numeroso público, entre los que se encontraba el pa
dre de aquel, arquitecto Guevara Lynch.

Ante el gran movimiento de personas, se hizo presente la 
policía,que procedió si-mplemente a anotar los nombres de los 
pintores que expusieron sus cuadros.



Por JORG E ONETTI

"LAS palabras que no concuerden 
con los hechos no tienen impor

tancia”, dijo el Che. y  de estas pala
bras se compone la mugre de las me
sas de café; con estas palabras se ela
boran soberbias excusas y con ellas 
pretenden perdurar los gobernantes. 
Con estas mismas palabras el Che 
fue traicionado y muerto. •

No lo lloraremos al año del naufra
gio. Pero no podremos evitar la ver
güenza de recordarlo solamente con 
palabras mientras tengamos aquí tres 
visibles muertos impunemente y mi
les de muertos invisibles por la vio
lenta, solapada miseria impuesta o 
concedida por los miserables, los opa
cos retóricos de palabras sin Impor
tancia.

No lo lloraremos, porque lo vimos 
vivir en el pueblo de Cuba, a princi
pios de este año, y porque vivo es- 
'uvo en las barricadas de París y de 
Montevideo; porque los pueblos han 
empuñado sus armas y se aprestan a 
entonar los cantos luctuosos con ta
bleteo de ametralladoras y nuevos 
gritos de guerra y de victoria; porque 
vive en nosotros, está siempre presen
te, ha impregnado nuestros actos y 
ios califica minuto a minuto.

Para que estas palabras no pierdan 
mportancia, no nos avergüencen, el 
inico camino es hacerlas concordar 
cotí los. hechos.

Cuando vengan ancianos cansados 
le ser hombres, como Pablo Neruda, 
i decirnos que la verdadera acción 
:s la palabra; cuando venga el go
bernante accidental y cristiano a pro
ponernos palabritas como “democra- 
cia”, “legalidad” o "pacificación"; 
cuando venga el imperialismo nortea
mericano o cualquiera otro de los 
enemigos de Guevara con cualquiera 
de sus baratijas, sus cuentas de colo
res, sepamos decir no.

Y cuando venga la Revolución,
■ cuando venga el Pueblo a pedir nues

tra vida, si es que antes no nos pu
simos ya en marcha, sepamos decir 
sí.

Sólo así no nos avergonzaremos de 
nuestras palabras, solamente así po
dremos estar seguros de que al Che 
no lo matamos nosotros, de que vive 
y de que no lo traicionamos.

izquierda

Habana. “Año de la Agricultura”.
F i d e l :

Me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí 
en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la 
tensión de los preparativos.

Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de 
muerte, y la posibilidad real del hecho n o s. golpeó a todos. Después 
supimos que era cierta, que en una revolución se triunfa o se muere 
(si es verdadera). Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino 
hacia la victoria.

Hoy todo tiene un tono menos dramático, porque somos más ma
duros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi 
deber que me ataba a la Revolución Cubana en su territorio y me des
pido de ti, de los compañeros, de su pueblo, que es ya mío.

Hago formal renuncia de mis, cargos en la Dirección del Partido, 
de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición 
de cubano. Nada legal me ata a Cuba, sólo lazos de otra clase que no 
se pueden romper como los nombramientos.

Haciendo un recuento de mi vida pasada creo haber trabajado 
con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revo
lucionario. Mi única falta de alguna gravedad es n o ' haber confiado 
más en ti desde los primeros momentos en la Sierra Maestra y no haber 
comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de 
revolucionario. He vivido días magníficos y sentí a tu  lado el orgullo 
de pertenecer a nuestro pueblo, en los días luminosos y -tristes de la 
crisis del Caribe. Pocas veces brilló más alto un estadista que en esos 
días. Me enorgullezco también de haberte seguido sin vacilaciones, 
identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros 
y los prlnolpios.

Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos 
esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu  responsabilidad 
al frente de Cuba, y llegó la hora de separarnos .

Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor; aquí dejo 
lo más puro entre mis esperanzas de constructor y lo más querido entre 
mis seres queridos... y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. 
Eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla 
llevaré la fe que me Inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, 
la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes: luchar 
contra el imperialismo dondequiera que esté; esto reconforta y cura 
con creces cualquier desgarradura.

Digo una vez más, que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, 
salvo la que emane de su ejemplo. Que si me llega la hora definitiva 
bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y es
pecialmente para ti. Que te doy las gracias por tus enseñanzas y tu 
ejemplo, y que trataré de ser fiel, hasta las últimas consecuencias,”de 
mis actos. Que he estado identificado siempre con la política exterior 
de nuestra Revolución, y ló sigo estando. Que en dondéqúiera que me 
pare sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano, y como 
tal actuaré. Que no dejo a mis hijos y mi mujer nada material y no 
me apena: me alegra que así sea. Que no pido nada pará-eUoé, pues el 
Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse.

Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro-püébló,' pero 
siento-que son Innecesarias; las -palabras nb pueden expresar -ló que 
yo quisiera, y no vale la pena emborronar-cuartillas.- ■ ‘'•

. Hasta lá victoria siempre. ] PATRIA ó  ’ MUERTE f '
Te abraza con todo fervor revolucionario,

CHE

Mis últimos 
recuerdos 
de Guevara

Por R A U L  R O A

última vez que hablé con Che 
fue unos días antes de emproar 

quijotescamente hacia otras tierras 
del mundo que requerían su brazo, 
su pensamiento y su corazón. Depar
timos sobre variados temas y, espe
cialmente, en torno a su reciente via
je por Africa y Asia y a su compa
recencia en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. Cada palabra 
suya efundía luz ardiente y un ex
traño júbilo asomaba a sus ojos in
quietos y penetrantes. Mientras sor
bía- con moroso deleite el humo aro
mático de su tabaco, manoseaba la 
boina negra en que resplandecía la 
estrella obtenida a punta de arrestos,

abnegaciones y hazañas. De súbito, , 
se puso en pie y, con un efusivo apre
tón de manos, me dijo, a guisa de 
despedida: “Mañana salgo para Orlen
te a cortar caña un mes”. “Eh' ¿no 
vienes con nosotros?” “No, esta vez 
no”. Y, con su aire sencillo, su andar 
característico v su respiración corta
da, se marchó saludando a cuanto 
le salieron al paso en el jardín del 
Ministerio.

Fue ésa la última vez que hablé con 
Che. Pero no podía sospechar que 
sería asimismo, la última vez que lo 
viera. Supe, después, dónde estaba, y, 
aunque morir peleando es gaje del 
oficio de guerrillero, tampoco dudé de 
verlo retornar vivo y triunfante, co
mo entró en La Habana al frente de 
su columna invasora, tras desafiar 
rigores, acechanzas y peligros. No sólo 
lo creía invencible, sino, además, in
vulnerable, como me ocurre con lídel. 
Hombre excepcionalmente dotado pa
ra  las más nobles y arduas empresas, • 
siempre pensé que sería también ex
cepcional el destino de un revolucio
nario que aún tenia mucho que hacer 
en el mundo. Su siembra en los. sur
cos heridos de nuestra América —en
tre el follaje caliente de la selva y el . 
frío fulgor de la montaña— me sor
prendió en las Naciones Unidas y me 
dejó anonadado. Horas tan amargas 
como ésas he padecido pocas veces 
en mi vida revolucionaria. Puedo enu
merarlas; las subsiguientes a la muer
te de Julio Antonio Mella, de Rubén 
Martínez Villena, de Antonio Guite- - 
ras, de Pablo de la Torriente Brau y 
de Camilo Cienfuegos, combatientes 
de vanguardia desaparecidos a mitad 
de jornada. En cuanto a la prematura 
caída de Che, me resistí a admitirla 
en tanto Fidel no la eonfirmó en el 
más acongojado y enhiesto discurso 
que yo haya oído. Y no sólo percibí 
entonces la magnitud de su signifi
cación para el pueblo cubano y los 
pueblos a que se había generosamente 
ofrendado, sino también me percaté 
de la hondura insondable del desga
rramiento que entrañaba para sus fa
miliares, amigos y compañeros..

Conocí a Che durante mi destierro 
en México, una noche en que ful a 
visitar a su compatriota Ricardo Rojo. 
Acababa de llegar de Guatemala, don
de había ejercitado adversamente sus 
primeras armas revolucionarias y an- 
timperialistas. Aún le obsedia el re
cuerdo pugnaz de la batalla trunca

Parecía y era muy joven. Su ima
gen se me clavó en la retina: inte 
llgencia lúcida, palidez ascética, res
piración asmática, frente protuberan
te, cabellera tupida, talanbe seco, 
mentón enérgico, además, sereno, mi
rada inquisitiva, pensamiento afilado, 
palabra reposada, sensorio vibrante, 
risa clara y como una Irradiación de 
sueños magnos nimbándole la figura.

Empezaba a trabajar, a la sazón, 
en el Departamento de Alergia del 
Instituto de Cardiología. La plática se 
trenzó alrededor de Argentina Gua- , 
témala y Cuba y de sus problemas 
como problema de América Latina 
Ya Che había traspuesto el angosto 
horizonte de los “nacionalismos" crio
llos para transformarse en revólucio-' 
narto continental. Nuestra América 
es la sobrepatria común y la lucha' 
por su emancipación del dominio im
perialista es una e indivisible. La vieja 
y nueva ruta de Bolívar, de Saq Mar
tín, de Marti.

Su conocimiento de la dramática 
situación imperante en Cuba y de la 
estrategia revolucionarla planteada 
por Fidel Castro con su asalto al Cuar
tel Moneada, lo debía, en buena me
dida, a sus largas conversaciones en. 
Guatemala con Nico López, sobrevi
viente de la audaz acción. El heroico 
episodio y la indoblegable determina
ción de Fidel de proseguir la contien
da hasta coronarla le habian cimen
tado las convicciones y abierto nuevas 
perspectivas. Su posterior encuentro 
con aquél, decide su total y definitiva 
incorporación a la Revolución Cubana 
y en los anales de la historia revolu
cionaria se Inscribe su nombre tan 
breve como potenclalmente henchido 
de resonancias descomunales: Che. Y 
en la Sierra Maestra, primer avatar 
de su biografía de revolucionario sin 
fronteras, encontraría cha su vertía- 

(Pasa a la pág. 20)
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dero camino, el que ya habia vislum
brado confusamente en sus andanzas 
por América Latina. Cronista de la 
epopeya que le cuenta entre sus pro
tagonistas egregios, Che nos da su 
medida humana y su talla guerrillera 
al referir las proezas de otros y ver
tebrar el desarrollo de la campaña a 
su cargo, que rivaliza, en coraje y 
arrojo, con las de Antonio Maceo y 
Máximo Gómez. Las páginas que de
dicó a la invasión simultánea de su 
columna y la de -Camilo Cienfuegos, 
figuran ya, por su lenguaje directo, 
sobrio y expresivo, traspasado por un 
sutil élan poético, como modelo en 
el género. Su e s t i l o  inconfundible 
transparenta al hombre.

En el campo de’ la acción y de la 
teoría revolucionaria, el aporte de Che 
es sobremanera valioso por su calado 
y alcance: están, urgidos de colectar
se, sus numerosos ensayos, artículos 
y discursos Fue, a la par, consumado 
actor y teórico de la guerra de gue
rrillas, y, de fijo, un- pensador pro
fundo y vital que, a la luz de las 
peculiaridades del proceso revolucio
nario cubano, le insufló lozanía toni
ficante a la teoria marxista - leninista, 
aplicando sus concepciones a las múl
tiples y complejas tareas que se le 
confiaron. Entre, sus méritos extra
ordinarios, sobresale el de haber sido 
uno de los arquitectos de la nueva 
sociedad socialista y comunista que 
edifica el pueblo cubano, sin darle 
cuartel al enemigo.

Che puede mostrarse a los intelec
tuales del Tercer Mundo como el ar
quetipo del intelectual revolucionario.
Y, a todos los comunistas del mundo, 
como un comunista de cuerpo entero 
y, a la vez, como la más alta expre
sión en nuestro tiempo del intem a
cionalista proletario. Nada humano 
ni revolucionario, le fue ajeno. De ahí 
que sintiera, como propia, la causa 
revolucionaria de todos los pueblos y 
estuviese dispuesto a pelear y morir 
bajo sus banderas. Su carta de des
pedida a Fidel y su -mensaje a la Tri- 
continental constituyen su más puro 
e incitante legado a los revoluciona
rios de todos los parajes .comprome
tidos a hlacer su revolución como 
parte indisoluble de la revolución 
mundial. Y Che hizo, con sobrecoge- 
dora naturalidad,' lo que predicaba, 
sirviéndole de epitafio sus propias pa
labras premonitorias, que son un acto 
de fe revolucionaria y una exhorta
ción a la prosecución del combate:

—Toda nuestra acción es un grito 
de guerra contra el imperialismo y 
un clamor por la unidad de los pue
blos contra el gran enemigo del. gé
nero liumano: los Estados Unidos de 
Norteamérica.

—En cualquier lugar que nos sor
prenda la muerte, bienvenida sea, 
siempre que ése, nuestro grito de güe
ña, baya llegado hasta un oido re
ceptivo, y otra mano se tienda para 
empuñar nuestras armas, y: otros hom
bres se apresten a entonar los cantos 
luctuosos con tableteo de ametralla
doras y nuevos gritos de guerra y de 
victoria.

Y, como dijera Fidel, hablando por 
todos, “millones de manos Inspiradas 
en el ejemplo de Che se extenderán 
para empuñar las armas”.
• No me ha sido dable ahora escribir 
sobre Che lo que quisiera, lo haré 
pronta y largo, deteniéndome en sus 
hechos y sus dichos, que integran la 
síntesis palpitante de una dé las vi
das más limpias y erguidas que se 
recuerden y, por ende, digna de Imi
tación cotidiana. Este es sólo un fér
vido tributo de admiración, cariño y 

, respeto al revolucionario y al hombre.
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cuya presencia es llama perenne en 

la conciencia de los humildes y ex
plotados de América Latina, Africa 
y Asia. La estremeoedora repercusión 
de su holocausto anticipa su póster: 
dad militante. Como todos los ada
lides revolucionarlos caídos en el cum
plimiento de su deber, una vida nue 
va —resurrecta en símbolo actuante 
y dirigente— se Inicia para Che, per
sonaje legendario de la revolución ya 
en marcha en los tres continentes 
que el Imperialismo saquea, sojuzga 
y afrenta.

Si, como sentencia el potea, “deja 
quien lleva y vive el que ha vivido", 
al ser físicamente aniquilado Che deja 
el reservorio inagotable de sus Ideas, 
sentimientos y virtudes. Deja, en su 
ma, su ejemplo. Y, porque sólo “vive 
el que ha vivido”, la presencia viva 
de Che será eterna en la historia y 
en la vida, como primavera en cons
tante renuevo. Codo con codo seguirá 
a nuestro lado, fulgiendo con deste
llos impares su estrella de coman
dante del pueblo, de apóstol de la 
revolución comunista, de forjador de 
victorias que ya se presienten,'como 
lava que hierve en el subsuéló .

(De “Casa de las Américas”)

Capitán'
del
pueblo
Por
Ezequiel Martínez Estrada

p u l  a escuchar al comandante Gue
vara en' la Plaza Cadenas de la 

Universidad de La Habana. Hablaría 
sobre El papel de la Universidad en 
el desarrollo económico de Cuba, tó
pico que coincidía con el principal 
objeto de mi viaje a ese país. Emp’e-' 
ro, más me acució, determinándome 
a afrontar la posibilidad de permane
cer en pie varias horas, el interés por 
observar y estudiar, a este prócer de 
la Revolución, sobré, quien se ha for
mado ya una leyenda. Era excelente 
oportunidad para; explicarme en al
guna forma el hecho, perceptible des
de mi llegada a Cuba, de que el mo
vimiento popular de liberación está 
vigorizado por un el¿n religioso. Yo 
lo he sentido así, y 'declaro que no 
me noto capaz de explicarlo por sim
ple razonamiento sin acudir a un 
lenguaje que no me es extraño aun
que tampoco agradable. Un lenguaje 
alegórioo.

Al presentarse en púbfleo ilumina
do por concentrados focos dé. luz, la 
asamblea prorrumpió en un aplauso 
efusivo que evidenció el fervor que 
Guevara ha déspertado en los. jóve
nes, Lo escuché con intensa atención, 
en actitud crítica, para captar en sus 
palabras y en sus gestos lo que pudie
ra haber de escénico, ya que la pren
sa asalariada lo presenta, lo mismo 
que a Fidel Castro, cómo a un mis- 
tagogo demagógico. Tengo alguna ex
periencia de esa clase de histriones 
de la democracia, producto aborigen 
de nuestras tierras v cierto pericia 
de sus artilugios. MI posición era, 
pues, de simpatía desconfiada.
. Habló con elocución tranquila, sin 
ademanes ni patetismos en la infle
xión de la voz, sin énfasis ni recur
sos oratorios. Habió con dominio del 
tema y con seguridad de sí. No se di
rigió a un auditorio sino a una fa
milia numerosa: llano, con dignidad. 
Dijo primeramente cuál era la situa
ción de las industrias nacionales, 
mantenidas en estado de dependencia 
con respecto a la producción prima

rla de azúcar, tal como conviene que 
sea a los países capitalistas que así 
estancaron a Cuba en condición de 
pais subdesarrollado. Se refirió asi
mismo a la falta de técnicos para de
sarrollar otras actividades que esas 
del monocultivo, sobre cuyas bases 
Iniciar la liberación del mercado fa
bril extranjero, y entró en el tema de 
la funqlón que tuvo la Universidad 
con respecto a las necesidades de la 
nación y el pueblo, y de cuál ha si
do el provecho que ambos obtuvie
ron de la enseñanza que a los egre
sados costeó el erarlo público. Decla
ró la necesidad urgente dé coordinar 
esa enseñanza universitaria de los 
tres Institutos nacionales con la ac
ción del gobierno revolucionarlo, en 
colocarla al nivel de otras activida
des sociales, que se les van adelan
tando.

Pronto lo escuché con unción más 
que con curiosidad, lo confieso, y lo 
admiré en su actitud de tribuno de 
la plebe, docto y circunspecto oúmo 
un patricio. La palabra engarza per
fectamente en la persona; por lo que 
dice se sabe lo qué es. Exterlormente 
su figura es la de un personaje bí
blico que viste uniforme de fajinas 
en vez de túnica, el cabello' y la bar
ba intensos encuadrándole un rostro 
de adolescente fatigado, los hombros 
altos y el torso aplanado, sin ninguna 
robustez corporal, y sin embargo, re
sistente y. poseedor de fuerza comuni
cativa, de'dominio sobre los demás. 
En , todo da la impresión de poder 
más que de* fuerza.

He leido después su discurso y he 
advertido que la fría letra impresa 
conservaba el influjo suasorio de su 
voz, y que, efectivamente, como él lo 
dijo con simple convicción, los diri
gentes del movimiento revolucionario 
“son, sin discusión de ninguna clase, 
los líderes del pueblo”, y que “re
presentan para los amos poderosos 
todo lo que hay de absurdo, de nega
tivo, de irreverente y de convulso en 
esta América que ellos desprecian, pe
ro que representan, pór otro . lado, 
para la gran masa del pueblo ameri
cano1 (del americano nuestro, del que 
empieza al sur,del río Bravo) todo lo 
que h¿y de noble, todo lo que hay de 
sincero y combativo en estos pueblos, 
llamados despectivamente mestizos”.

Me preguntaba yo, oyéndolo: “¿Por 
qué este cubano tan auténtico, este 
peregrino, no habla én lenguaje de 
hombre que todavía está retenido por 
cadenas impalpables; por qué todos 
los cubanos saben que, positivamente, 
nació en Cuba?”. Comprendo que se 
le obedezca y se le ame como a quien 
dejó patria y familia para unirse a los 
suyos, a quien de lejanas tierras vino 
para cumplir un deber humano tan 
grande como era el de redimir a una 
de las naciones más castigadas de la 
familia hispánica. Aquí estaba su pa
tria porque aquí estaba su líder. Nues
tra patria está donde es necesario 
que estemos, nuestros hermanos es
tán donde los encontramos esperán
donos. Cuba.es él hogar de los deste
rrados, la casa solariega de los huér
fanos.

'Guevara es un símbolo én su perso
na y en su vida; representa al hom
bre liberado tanto como áj liberador. 
Nop enseña que antes que nada debe
mos liberamos de nosotros mismos y 
servir aun ideal y no a un dogma. 
Hombres así (me dicen que nacieron 
y se multiplicaron en la guerra) re
trotraen la historia industrial al a 
historia humana; de la noción de la 
guerra entre naciones venales que de
fienden intereses mercenarios salta
mos a la mitología, a la guerra de los 
ángeles contra los demonios, de la 
luz contra las tinieblas, a la conceD- 
clón de “la historia como hazaña de 
la libertad” (Croce). ¿No fueron de
rrotados tácticos de escuela y ejérci
tos motorizados por la fe y la volun
tad de vencer al mal? El lema da la 
bandera victoriosa, ¿no era “vergüen
za- contra dinero”? In hoc signo vrn- 

. ces. ¿Qué intereses defendían los la
bradores, los nietos de los esclavos de 
las plantaciones da 'caña', sino alcan
zar jjara ellos y sus hijos, y para no

sotros una vida honrada de paz y de 
bienestar? ¿Es que están venciéndolos 
hoy, cuando se les Incendian implaca
blemente los cañaverales, o es que es
tán matándose entre sí de rabia, co
mo alacranes con picadura? ¿No se 
ha realizado el prodigio de un pueblo 
entero que se levante de su abati
miento y mira a sus enemigos con al
tivez y dignidad? ¿Con quiénes esta
mos nosotros?

Nunca, hasta los días trágicos que 
viví en Cuba, entendí sino como blas
femia que se llamara santo “al Señor 
Dios de los ejércitos”; pero lo com
prendí al contemplar la humanidad 
llena de fuerza de un capitán del 
pueblo, y al pueblo, que es su tropa. 
Asediado por atentados y sabotajes 
comprendí que se esá librando en el 
mundo la batalla contra los falsos 
ídolos; la de los pueblos irredentos 
contra los déspotas satánicos que 
mienten y asesinan. Asi debieron ser 
los patriarcas, los jueces y los cau
dillos, así los profetas, así los héroes 
de la independencia americana antes 
de engalanarse con entorchados y 
charreteras.

Este hombre pálido, de semblante 
doliente, que abandonó las fUas de 
la marina de guerra para alistarse en 
las falanges del pueblo, con los cam
pesinos y obreros contra los militares 
corrompidos, dejó el uniforme de los 
mercaderes de la patria para comba
tir por los débiles y los vencidos, 
transformándolos en poderosos y 
triunfantes. Ha sido para mí cansado 
y lejos de la patria, un buen reconsti
tuyente platicar más tarde con a 
quien pudo también yo nombrar Che 
Guevara. ¿De qué conversamos? De 
Argentina, de personas y lugares y 
cosas que ambos conocimos y que es
tán donde estaban. Los dos conser
vamos de allá una bandera no man
cillada que podemos desplegar en 
cualquier parte. Che Guevara me 
transmite la sensación de que tam
bién yó puedo hacer algo por mis 
hermanos y mis hijos desconocidos 
dondequiera que me lleve el destino.

El escritorio está atestado de pape
les; . sobre una mesita hay un mate 
con bombilla, especie de amuleto que 
únicamente conmueve a los iniciados. 
Rubén Darío le llamó “calumet de la 
paz”, porque se bebe en común. Es 
símbolo de la amistad. El mate, que 
indefectiblemente nos acompaña 
cuando hemos partido, es lo único 
que conserva para el paladar el sa
bor, de la tierra nativa. Nos reconoce
mos sin habernos conocido. Dialoga
mos como si bebiéramos mate. No hay 
ningún desnivel entre su altura y mi 
pequeñez. Estamos juntos, codo a co
do, platicando de igual a igual, pues 
la condición humana oblitera a todas 
las otras. En su compañía descanso. 
Insensiblemente el diálogo toma ca
riz confidencial y sin advertirlo nos 
hallamos cambiándonos recuerdos co
mo prendas de amistad. Oigo a un 
hombre de Ingénita sinceridad, llano 
y transparente, que cautiva entregán
dose y que inspira seguridad. Gueva
ra olvidó cuanto aprendió y sabe y 
vive de nuevo una vida que no le per
tenece. Ojalá pueda yo hacer lo mis
mo.

Che Guevara le llama el pueblo que 
ignora que en guaraní quiere decir 
“mi” Guevara. Es del pueblo, efectiva
mente, y se ha recuperado entregán
dose a él. Huyendo, como Joñas, *ha 
cumplido un deber imperativo. La ma
no que lo conduce es visible en el 
camino que anda.

Me ayuda a incorporarme y pater
nalmente, él que puede ser mi hijo, 
me conduce del brazo como si cum
pliera conmigo su misión de amoarar 
y guiar. Asi nos despedimos y no nos 
separamos. Lo miro r!.in para ro ol
vida-’o; abarco roía su faz de Judas 
Macabro, y A  nfá c: mi brazo una
energía oue me hsae itirme más li
bre y más resuelto. -.prendo que 
debo contar lo méjpr pueda y en 
la forma más i..-l ’.j c -e me ha sido 
revelado. Cumpliré es e ..leber hasta el 
fin. Le divo: “En sur .'ihos hav mu
chas vicias, y taiii ¿r. usted está en 
otras m ar )s". La _,ii nos del buen 
Dios, a r .lenes sirve,'- sépanlo o no, 
cuantos combaten a ijs tiranos



EDUARDO CALEANO

|TL presidente peruano Belaúnde Te
rry abrió la puerta de su dormi

torio, en bata, recién despertado por 
los ruidos y preguntó: “¿Qué pasa?”. 
Violeta, su secretaria privada, le res
pondió: “Hay tanques”. Antes de que 
el presidente terminara de abrochar 
se los zapatos, ya habia dejado de ser 
presidente. Segundos después, era 
conducido, a los empellones, rumbo 
al avión que lo llevaría a Buenos Ai
res.

El general Juan Velasco Alvarado,. 
Jefe de la junta militar, fue rápida
mente ungido a la-presidencia del Pe
rú. Los militares triunfantes dieron 
a conocer dos documentos, en el se
gundo dg los cuales explican los mo
tivos del golpe y dan a conocer sus 
.objetivos de gobierno: se trata de un 
documento de lenguaje y contenido 
nacionalista, que ha provócado. en la 
'opinión pública, reacciones diversas 
que van del asombro a la esperanza, 
pasando por el escepticismo.^ ¿El “nas- 
serismo” en-el poder? Sería ésta la 
primera vez, desde la década del cua
renta, que un equipo militar toma el 
gobierno en un pais latinoamericano 
para aplicar un programa antimpe- 

I  rialista y de defensa de los intereses 
nacionales. Muy otros han sido, por 
cierto, e l . estilo y el sentido de los • 
manifiestos con que Castelo Branco y 
Onganía .dieron a conocer sus inten
ciones después de los cuartelazos 
triunfantes en el Brasil.- en el otoño 
de 1064. y en la Argentina, en el in
vierno de 1966.

•  EL DOCUMENTO

La insólita pieza de los militares 
peruanos empieza por advertir que 
“poderosas fuerzas económicas nacio
nales y extranjeras en complicidad 
pon peruanos indignos, detentan el 
poder político y económico, inspira
das en lucrar desenfrenadamente, 
frustrando el anhelo popular de rea 
lización de las básicas reformas es
tructurales. La marcha económica del 
país ha sido negativa, generando la 
consecuente crisis, que gravita no só- 
lo-en el .orden fiscal, sino .también en 
la masa ciudadana. Han quedado, 
comprometidos. nuestros recursos¡ en 
condiciones de notoria desventaja pa
ra el país, lo que determina su depen- • 
dencla de poderes económicos,. lesio
nando nuestra soberanía y dignidad 
nacionales y postergando indefinida
mente toda transformación que haga 
posible superar nuestro actual esta
do de subdesarrollo”. Y concluye, .tras' 
condenar los acuerdos celebrados con 
la International Petroleum Company: 
“. . . la fuerza armada, cumpliendo su 
misión constitucional, defiende una 
de sus fuentes naturales de riqueza 
que, al ser peruana, debe ser para los 
peruanos”.

¿Mera demagogia? ¿Profesión de 
fe? ¿Aguarda al Perú una nueva tral- 
clón, o la apertura de un camino nue
vo? Contra lo que podría suponerse, 
éste no es el lenguaje habitual de los 
¡militares latinoamericanos en 1968, 
Int son estos desafios los que los ha

cen desenvainar loe sables y derribar 
gobiernos. ¿Asistimos a un golpe “fue-v 
ra serie”?
•  EL DETERIORO Y LA CAIDA

El gobierno de Belaúnde Terry vi
vía sus últimos meses de mandato 
constitucional haciendo agua por to- 
dos los costados. Siete veces habia si
do cambiado el gabinete ministerial: 
el presidente, que había perdido in
cluso el apoyo de su propio partido, 
habia intentado salvarse del - naufra
gio recurriendo al apoyo de sus ene- 

. migos. Fue inútil. La alianza con el 
APRA (el viejo partido de Haya de 
la Torre, que alguna vez fue antim- 
perlalista y hoy es la voz más fiel de 
los Estados Unidos en el Perú) lejos 
de proporcionar al tambaleante go
bierno las bases de seguridad que bus
caba, precipitó su. caída. Porque es
tos mismos militares de ahora se ha
bían alzado ya, años atrás, para in
terponer su veto al acceso de Haya 
de la Torre al poder.

A comienzos de setiembre, una ver
dadera bomba sacudió el panorama 
pólítico peruano: el presidente de !a 
empresa petrolera fiscal, erite del es
tado, ingeniero Carlos Loret de Mola, 
presentó renuncia a su cargo y for
muló una gravísima denuncia.-Según 
el ingeniero Loret, el gobierno había 
hecho desaparecer la página final del 
convenio suscrito con la International 
Petroleum C9, subsidiarla de la Stan
dard Olí de New Jersey, que durante 
cincuenta años explotó los ricos yaci
mientos peruanos de La Brea y Pari- 
ñas. Esa página evaporada —la pá
gina once— contenía las principales 
cláusulas de salvaguarda del organis
mo estatal' petrolero para sus relacio
nes con la empresa norteamericana, 
a la que le venderia en lo sucesivo pe
tróleo crudo para refinar. El escán
delo petrolero no terminaba allí. Al 
mismo tiempo, se dieron a conocer 
las cifras muchas veces millonarios 
que la International Petroleum Com
pany había estafado al Perú: inmen
sas regalías que no habia pagado al 
fisco a lo largo de.medio siglo de ex
plotación del oro negro.

El asunto del petróleo fue.el detp- 
. nante • que hizo estallar én pedazos al 
partido de gobierno, Acción Popular. 
El 21 de setiembre, el propio Belaún
de Terry decretó su "reorganización”. 

-El-'vicepresidente del país, Edgardo 
Seoane, lanzó un violento ataque al 
presidente y exigió la anulación del 
contrato de Talara, suscrito con la 
I.P.C. Un diputado de izquierda pidió 
que la fuerza armada tomara posi
ción ante la cuestión del petróleo. El 
comandante general Velasco Alvara
do, anunció que emitiría un pronun
ciamiento. Poco después se produjo la 
sublevación y Velasco Alvarado tomó 
la presidencia en sus manos.-

Fuentes oficiales norteamericanas 
expresaron inmediatamente sú dis
gusto. Las relaciones eran ya-tirantes 
entre los Estados Unidos y. los mili
tares peruanos, a raíz del sonado in
cidente de la compra de los aviones 
Mirage a Francia, que ofreció un

ejemplo rápidamente imitado por 
otros ejércitos latinoamericanos: se 
quebró así el monopolio tradicional 
de abastecimientos militares por par
te de los Estados Unidos. Todo indica 
que, dé ser fieles los militares perua
nos al pronunciamiento -emitido a 
principios de octubre, las relaciones 
con Washington serán cada vez peo
res.
é EL SUBPESARROLLO COMO 

DESAFIO
¿Cuál es el escenario donde esta 

acción transcurre? ¿Quiénes son sus 
millones de protagonistas? ¿A la so
lución de qué problemas se orienta el 
mesianismo' de los militares - que se 
han erigido a sí mismos en redento
res de su país? ¿Qué es el Perú en 
1968?
! —Un país donde la vieja fórmula 
de Haya de la Torre, sigue teniendo 
Vigencia, aunque^el propio Haya de 
la-Torre-la olvidó: "Azúcar cara, cho
lo barato”.

—Un país cuyo, ingreso nacional 
per cápita es quince veces menor que 
el de Estados Unidos, y el promedio 
de vida de cuyos habitantes alcanza 
poco más que a la mitad de los años 
que vive la población blanca nortea
mericana. Para entender la impor
tancia de estas cifras, es preciso te
ner muy en cuenta los profundos des
niveles do ingreso, que distribuyen 
ese promedio general en términos su
mamente desiguales. El salarlo máxi
mo que se paga en la sierra, cuando 
se paga algo, es de ocho soles por 
Jornal (18 centavos de dólar) en el 
mejor de los casos; no es nada raro 
que el campesino no cobre absoluta
mente nada y pague con trabajo su 
derecho al pedazo de tierra árida que 
.el latifundista le “alquila”. Al mis- 
m o, tiempo, quinientos latifundistas 
encumbrados declaran al Banco Cen
tra l Ingresos mensuales de más de 
200.000 soles cada uno.

—Un pais donde el tres por mil de 
los propietarios —si, por mil; no por

• ciento^— acaparan el 60 % del total 
de las tlerra& Al lado de los Inmensos 
latifundios dé la región andina, con 

•uto. régimen de explotación típlcam en-;
te ■’ feudal coexisten * los minifundios, 
donde i han sido arrinconados los iñ- 
digerías a quienes se les arrancó sus 
propiedades por lá fuerza ó la tram
pa. Periódicamente, los indígenas reí- 

- vindican sus tierras perdidas. Inva
diéndolas en lcurgas columnas pacifi
cas que soportan la represión con el

• mismo estoicismo de sus antepasados.
• E l' escritor norteamericano Carleton 
Beals profetizó hace muchos años, 
que "alguna vez los indios descende
rán de las montañas, antorchas en 
mano”.
_Un pais en el que, la mitad _de

• las casas carecen de agua y de cañe
rías, y en el que'seis de cada diez ca
sas no tienen luz.
_Un pais que no proporciona aten

ción médica a la mitad de sus habi
tantes, que tampoco pueden recibir 
Instrucción en las escuelas. La in

mensa masa de analfabetos, estima
da en más de seis millones de per
sonas, rara vez interesa a los políti
cos profesionales: los analfabetos no 
votan.

—Un país cuyas fuentes de energía 
(petróleo, electricidad, carbón) son 
explotadas o controladas por empre
sas norteamericanas, como también 
las minas fundamentales (plomo, 
cinc, cobre, hierro). Recientemente, 
el diario peruano oficialista, “Expre
so”, de Lima, informó qué el cobre 
está produciendo utilidades tan con
siderables que “las ganancias de las 
empresas cupríferas norteamericanas 
en el Flerú han contrarrestado ¡en 
parte las pérdidas experimentadas en 
Estados Unidos”. Estas empresas ex
tranjeras, lejos de favorecer el pro
ceso de industrialización,, .lo frustran 
o lo deforman, a la par que desan
gran al Perú llevándose a sus casas 
matrices la s  caudalosas, ganancias 
que obtienen, y a sus fábricas de los 
centros industriales lejanos, ‘las ma
terias primas intactas. Subsuelo rico, 
mano de obra barata, luz verde para 
el saqueo: hace pocas semanas, seis 
empresas extranjeras .especializadas 
en minería, anunciaron que, al am
paro de las facilidades ofrecidas por 
el gobierno invertirían un total de 
cuatrocientos millones de dólares en 
su conjunto.

—Un país que tampoco es dueño de 
la riqueza que esconde su mar. La 
industria pesquera, que vivió su auge 
hacia 1960, ha brindado estupendas 
oportunidades de lucro a empresas 
extranjeras aventureras o Usa y lla
namente piratas, que han terminado 
por alejar y agotar los bancos de pe
ces. Tras los bancos de peces huyen 
las aves guaneras, que tienen en ellos 
su alimento natural: la dilapidación 
de laj pesca repercute, asi * sobre la 
agricultura, porqué cada vez hay me
nos guano para aplicar a la fertul 
zación de los valles costeños.
' —u n  país que no da de comer lo 

suficiente a la gran mayoría de sus 
hijos. El promedio de consumo de ca
lorías y proteínas (2.040 y 50, respec
tivamente, -según cifras oficiales) es 
upo de los más bajos de América La
tina y está muy por debajo de los 
mínimos necesarios: la situación se 
hace aún más sombría, si -se tiene en 
cuenta que se trata de'un pronrédlp: 
én la- resplandeciente ciudad der Lt 
ma, luminoso escaparate de nuevo? ri
cos, se come mucho y muy bien, pero 
de süs propias “barriadas” hacia afue
ra, por todo el país, se pasa hambre
_Un país con un desarrollo, hiper

trofiado del comercio, lá banca y las 
actividades de especulación- \

—Un país en fin, que tiene las ca
racterísticas que en general I ensum 
brecen al torturado continente latí 
noaincricano y que resulta, por lo mis 
mo. permeable a las provocaciones 
de la violencia. La población creo» u 
un ritmo del 3.3 % anual (una de las 
tasas más altas del mundo) y esta ex
plosión demográfica estalla mientras 
el Perú cuenta oon uno de los ingle- 
eos más bajos de América Latina.


