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TIERRA
PARA
TRABAJAR

U .T .A .A ., la Unión de 
Trabajadores Azucare
ros de Artigas, ha co
menzado la publicación 
de un boletín. Insiste 
en un reclamo esencial: 
la tierra. Con la consig
na “ ¡Por la Tierra y con 
Sendic, hasta vencer o 
morir!", denuncia: "El 
norte nos ofrece un 
ejemplo de la profunda 
inhumanidad del, lati
fundio. Por un lado la 
existencia de hombres y 
mujeres sin t r a b a j o ,  
seis, siete u ocho meses 
del año, gente que quie 
re trabajar y no en
cuentra dónde, sintiendo 
que a sus hijos les es
pera el mismo camino 
de esclavitud que ya 
debieron recorrer ellos, 
porque además del tra
bajo alli faltan escue
las, hospitales, teatros, 
todo. Por otro la exis
tencia de enormes ex
tensiones de tierra im- 
productiva”. IZQUIER
DA saluda en UTAA y 
en su líder, un movi
miento heroico y se 
complace en difundir 
uno de los artículos del 
Boletín.

11ACE ya tiempo que oímos 
”  hablar del prob’ema de 
los cañeros, del problema de 
la tierra. Muchos títulos les 
han dado: violentos, revolto
sos. etc. ¿Pero nos hemos 
puesto a pensar lo simple de 
su planteo, la verdad de su 
lucha?

En primer lugar, los cañe
ros no son otra cosa oue se
res oue luchan por tener l*s 
condiciones de v'da mínimas 
a que puede aspirar un ser 
humano. No son revoltosos, a 
me^os que ser revoltosos sea 
luchar contra la desocupa
ción. el hambre, el «nalfabe- 
ttsmo. la carencia de médi- 
c&Vo de ropa.

Los cañeros reclaman una 
sola cosa: TIERRA PARA
TRABAJAR. Exigen la expro
piación de 30.000 hectáreas 
de tierra sin cultivar. Inten
tan extraer frutos de lo que 

zahora es tierra ociosa. Hacen 
del trabajo una divisa y pre
tenden cambiar el hambre y 
la desocupación por trabajo.

¿Cuál es el problema de 
los cañeros? El sencillo pro
blema de un grupo de hom
bres que quieren t r a b a j a r  
unos campos que están bal
díos. Y  en este Uruguay 1968, 
no pueden hacerlo.

Somos concientes de que 
este problema no es nuevo. 
Que está en espera de solu
ción desde antes de la inde
pendencia del país. En 1815 
Artigas planteó soluciones ra
dicales en favor de los más 
infelices con un reglamento 
provisorio de la campaña. Ya 
desde entonces los grandes 
estancieros impidieron todo 
intento de solucionar verda
deramente la cuestión.

Por eso los cañeros saben 
rué su lucha será larga y 
dura, pero saben también que 
no están soloa Que su lucha 
es la nuestra. Solucionar el 
problema de la tierra, es de
cir, destruir el latifundio, es 
ahora el objetivo principal de 
nuestro pueblo.

El problema está clara
mente planteado y no se pue
de ser indiferente, o  se apo
ya la lucha de los trabajado
res rurales por la tierra, o 
se está de acuerdo con que 
el país siga en manos de 
unos pocos ricachos explota
dores.

pág. 2

Mulualismo y 
Seguro de Salud

E s c r i b e  J O S E  P .  C A R  D O  S O

{JOMO lo ha dicho en reportaje reciente el Presidente del 
w  Sindicato Médico, Dr. Saralegul Buela, la situación con- 
ílictual producida en el campo del Mutualismo en torno a las 
retribuciones al personal, especialmente a los médicos, “es la 
fiebre y no la enfermedad” .

Se trata, en efecto, de un síntoma de la crisis, cada día 
más profunda, que afecta a todo el sistema de organización 
de la Medicina nacional en sus distintos aspectos, crisis agra
vada como consecuencia de una política clasista, antipopular y 
antinacional, a cuyos efectos no escapa el cuidado dé la salud 
humana.

M C N  los últimos tiempos se han destacado 
“  poderosamente tres grandes transfor

maciones de la Medicina: la superación del 
escepticismo terapéutico finisecular por las 
rotundas conquistes de la quimioterapia, lo
grándose aquel que no hace mucho parecía 
inasequible ideal de la "Therapla esterili- 
sans magna"; la socialización de la Medici
na y, en tercer término, el auge de la patolo
gía psicosomática.” (Prof. Rof Carballo. Ci
ta extraída del libro del Dr. José Martorelll 
"¿Socializar la Medicina?” ).

M IO  mejor que la ciendia médica puede 
. ofrecer debe estar al servicio de quien

quiera que sea cuando está enfermo, sin te
ner en cuenta que'pueda pagar o no. Quie
nes aceptan este punto de viste lo hacen no 
solamente porque creen que es económica
mente conveniente. Cada uno está en una 
amplia medida dependiendo de los demás." 
(Dr. Somervllle Hastings, miembro del Par
lamento inglés al implantarse el Servicio 
Nacional de Salud en Gran Bretaña. Cita 
extraída—de la Exposición de Motivos del 
Plan de Socialización de la Medicina, pre
sentado por los diputados socialistas urugua
yos en 1952).

Esto no quiere decir, natu
ralmente, que no deban defi
nirse actitudes y adoptarse 
medidas en el plano de lo in
mediato, para asegurar —den
tro del campo del Mutualis
mo, donde está planteado el 
problema actualmente—, el 
cumplimiento del Convenio 
vigente en materia de retri
buciones a las distintas cate
gorías del personal y de topes 
para el trabajo de los médicos.

Pero todo lo que se haga 
para evitar injusticias y abu
sos dentro del régimen actual, 
no debe alejar de nuestras 
preocupaciones el hecho fun
damental de que la crisis de 
la asistencia médica abarca, 
en forma inseparable, a todos 
los tipos de la organización 
de los servicios de salud, el 
privado, el estatal y el mutual.

En el Seminario organizado 
por el Partido Socialista, efec
tuado hace unos meses, y en 
el que se estudió la problemá
tica nacional en materia eco
nómica, social, educacional, 
sanitaria, etc., nos correspon
dió integrar el grupo de mé
dicos socialistas que examinó 
las cuestiones de la salud.

En lo referente a la crisis 
de la Medicina privada se
ñalamos en las conclusiones, 
como tantas veces lo hemos 
hecho, la rápida disminución 
del ejercicio liberal de la pro
fesión médica.

La inmensa mayoría de los 
médicos no vive de honorarios 
particulares. Logra sus entra
das mediante una actuación 
múltiple en organizaciones del 
Estado, en Mutualistas, Em
presas, etc. Estas condiciones 
del trabajo médico repercuten 
seriamente en el nivel de la 
atención profesional y difi
cultan el perfeccionamiento 
técnico.

El Mutualismo —decíamos 
los informantes en el desarro
llo del tema y lo reitero 8 ho
ra—. ha cumplido una etapa 
fructífera en la asistencia 
médica nacional: pero es una 
estructura aue ha descendido 
en efectividad, en especial 
desde el punto de vista del 
amparo a sectores sociales que 
antes amparaba.

Las razones de esta situa
ción son varias. Las funda
mentales son. ñor un lado la 
falta de planificación de sus 
servicios, de la aue derivan 
carencias fundamentales, y, 
por otro lado, el encareci
miento de la as’stencla médi
ca en general, faotor este úl
timo tremendamente agrava
do como consecuencia de la 
inflación devoradora, aue dis
torsiona toda la vida nacional.

En el Mutualismo. este en
carecimiento reDercute direc
tamente sobre la masa de a fi
liados, ya que cada pocos me

ses suben las cuotas mutuales 
para salvar el déficit del sis
tema.

El porcentaje de los in
gresos que representa el apor
te mutual llega, así, a ser in
soportablemente alto para 
gran cantidad de familias de 
medianos recursos. ¿Cómo se 
defiende, en general, el afilia- . 
do? Se borra como socio el 
que tiene menos probabilida
des, por ser sano y joven, de 
necesitar el servicio; quedan 
los enfermos y los viejos, es 
decir los que consumen más 
servicios médicos. Entonces, 
el aumento porcentual del nú
mero de consumidores enca
rece, a su vez, el servicio y se 
establece un círculo vio'oso 
imposible de romper dentro 
de la organzación actual.

Como consecuencia de esa 
realidad en el campo del Mu
tualismo se produce un proce
so de traslación desde las 
"Sociedades" hacia Salud Pú
blica, con la consiguiente 
agravación de las condiciones 
de la asistencia estatal.

Este asistencia está también 
en profunda crisis, cuyo de
terminante fundamental es, 
también, el factor económico. 
La insuficiencia de los recur
sos afectados a .Salud Públi
ca hace aue los hospitales se 
encuentren, en general, en 
malas condiciones, con plan
tas físicas envelecidas y ca
rentes de la funcionalidad ne
cesaria, s'n comodidades ele
mentales, con personal escaso 
y mal remunerado, con equi
pos envejecidos o insuficien
tes y con penurias considera
bles en el abastecimiento de 
medicamentos, así como de 
muchos otros elementos ne
cesarios.

81 a todo ello se agrega la 
escasea de camas disponibles 
y la falta —derivada en gran 
parte de las mismas carencias 
económicas— de una planifi
cación en materia asistencia!, 
preventiva y de rehabilitación,

se comprende que, en esas 
condiciones, es inevitable el 
deterioro del nivel sanitario 
nacional. Como consecuencia 
de esta crisis, que hemos se
ñalado en sus grandes rasgos 
en los distintos sectores, se 
han acentuado las diferencias 
entre los distintos “standards” 
de prevención y de asistencia 
de las enfermedades, según la 
posición económica de las 
personas, lo que se traduce, 
sumado a lo anterior, en au
mento de las tasas de morbi
lidad <y mortalidad, ya evi
denciadas en las últimas es
tadísticas.

Hay que recordar, además, 
el aumento de la frecuencia 
de enfermedades en las cua
les los factores socio-econó
micos juegan un rol funda
mental. como es el caso de la 
tuberculosis.

¿Qué oamlnos seguir? Con 
el mantenimiento de la situa
ción actual —que por su desi
gualdad, falta de planifica
ción e insuficiencia, es ex
presión del régimen económi
co-social imperante— es ine
vitable sino el retroceso, por 
lo menos el estancamiento 
que, en los hechos, equivale a 
retroceso cuando se trata de 
una realidad sanitaria que 
debe ir adaptándose incesan
temente a los progresos téc
nicos y sociales en materia de 
ciencias médicas.

Las soluciones exigen cam
bios estructurales con una 
orientación o línea opuesta a 
la actual. Deben tener un sen
tido igualitario y colectivista.

Surge así el Seguro General 
de Salud. Al hablar de Seguro 
de Salud (a veces se le llama 
Seguro de Enfermedad) se 
incluyen formas de mayor o 
menor amnlitud hasta la na
cionalización o la socializa
ción de la Medicina. (Puede 
decirse aue todo seguro social 
de salud t ’ene alao de socla- 
llzaq'ón y oue la Medicina so
cializada constituye la forma

más amplia y complete de un 
seguro social).

Se habla de un intento de 
implantación de un Seguro 
de Salud, que no se qué al
cance tendría, sobre la  base 
de un proyecto del diputado 
Lanza.

Declaro que no conozco ese 
proyecto. Confieso, por otra 
parte, que no me encuentro 
en estado de espíritu propi
cio al análisis de una nueva 
legislación en materia de or
ganización de los Servicios de 
salud, a cuyo estudio y aplica
ción en el país he dedicado 
mucho dé mi tiempo y de mi 
entusiasmo. El golpe reaccio
nario del 12 de diciembre, al 
colocar a los socialistas en si
tuación de proscriptos políti
cos, me aleja del sosiego que 
requiere el estudio de ese ti
po de problemas y me empuja 
hacia el cumplimiento, con 
renovados bríos, de otros de- 
1361T6S

No obstante, al haber acce
dido a escribir este artículo 
para “IZQUIERDA” y reite
rando conceptos muy madu
rados, digo, para terminar, 
que en mi opinión, para la 
implantación del Seguro en 
nuestro país, siguen teniendo 
vigencia los siguientes princi
pios básicos:

1) Organización técnico - ad
ministrativa autónoma, inde
pendiente del poder político, 
con participación de su Conse
jo  Superior, de quienes realizan 
el servicio: los técnicos, el per
sonal administrativo, el per
sonal auxiliar, y con la parti
cipación, también, de las Fa
cultades universitarias que 
preparan los técnicos y de las 
organizaciones sindicales, re
presentativas de los trabaja
dores, es decir, de la masa 
social.

2) Financiación sobre la 
base de aportes de los inte
grantes de la colectividad por 
encima de un mínimo no im
ponible y en forma proporcio
nal a la renta.

3) Protección del salario. 
Compensación de los salarios 
perdidos por razones de en
fermedad, maternidad y pre
vención de enfermedad.

4) Libertad del enfermo 
para elegir a su médico, prin
cipio que puede tener alguna 
llmltaoión en casos de algu
nas especialidades.

5) L ’bertad del médico pa
ra prescribir lo que considere 
necesario en materia de diag
nóstico, tratamiento, preven
ción y rehabilitación, y para 
guardar el secreto profesional.

6) Tranauilldad económica 
de los integrantes del equipo 
de trabajadores de la salud, 
con llmitac'ón del número de 
enfermos oue cada médico 
puede atender.

----------------iz q u ie rd a

ASI ES H O Y
¿Cómo son los campos de 

Silva y Rosas?, le pregun
taron a un peón de una 
de las estancias que com
ponen el Inabarcable lati
fundio. “ Son tres estan
cias —explicó el hombre—. 
La Azotea, El Tigre y El 
Paredón. Para recorrer El 
Tigre demorábamos dos o 
tres dias a caballo, lo ha
cíamos mal y no la reco
rríamos toda” .

Allí no se cultiva el cam
po. Sólo se crian —pési
mamente— las vacas sufi

cientes para enriquecer a 
los propietarios.

Dentro de esas estancias 
hay campos, como los de 
Mandiyú, que nadie conoce. 
Aparece ganado salvaje que 
nace sin que nadie sepa. 
Las tres estancias son aten 
didas por 18 peones II

Así se explotan boy las 
riquezas de este pais. Asi 
son hoy las tierras que los 
cañeros de Artigas, desde 
hace cuatro años, vienen 
ex'giendo para trabajar.
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L O S  enemigos del marxismo le suelen enrostrar que 
uno de sus principios consiste en “inventar'’ la 

lucha de clases y avivarla, promoverla, estimularla.
Como no es un argumento, sino un estribillo, un 

slogan de intención confusionista, se diría que no vale 
la pena contestarlo; que jamás se logrará disuadir a 
sus divulgadores, puesto que su rol no es discutir, 
sino destruir.

Sin embargo, como la controversia se dirime en 
el vasto ámbito de la conciencia popular, nunca debe 
abdicarse del derecho a la réplica.

La  actual coyuntura uruguaya sirve para demos* 
trar como la lucha de clames no es un “invento” mar- 
xista, sino un rasgo esencial y definidor de la socie
dad, como existe y  discurre por di misma con la porfía 
contumaz de los hechos vivos.

¿Es que acaso la política económica gubernamen
tal, inspirada en las fórmulas del Fondo Monetario 
Internacional, cuyos capítulos básicos son la deva*

Los caminos de la lucha

luación monetaria y  la contención de salarios, no es 
la expresión cabal de la clase dominante y  de sus 
tutores extranjeros?

¿Es que el propósito de retacead: el pago del nuevo 
presupuesto a los funcionarios públicos, dilatando el 
cobro de los aumentos del nuevo sueldo hasta el mes 
de abril, en medio de una inflación al galope, no es 
la expresión cabal de una clase ansiosa por estabilizar 
la economía a costa de las penurias del pueblo, con 
tal de salvaguardar el statu quo?

¿Es que la resolución liberticida del 1 2  de diciem
bre, clausurando periódicos y  disolviendo partidos, asi 
como los proyectos, revelados por la propia prensa 
oficialista, para reglamentar los sindicatos, no son una 
evidente política clasista, al servicio de un orden in
justo que condiciona la convivencia democrática a los 
altos porcentajes de sus dividendos?

La  lucha de clases está planteada, es un hecho 
social quemante y ocupa el centro de la escena uru
guaya sin necesidad de ideólogos, ni propagandistas.

Lo que positivamente interesa al pueblo uruguayo 
es saber cómo sus sectores de vanguardia han de en
carar la respuesta a los sucesivos golpes de la clase 
privilegiada. Esa respuesta deberá formularse, forzo
samente, en dos planos: el sindical y  el político.

Pero en ambos se plantean requerimientos insos
layables, condiciones ineludibles de la victoria popu
lar, que a medida que la crisis se profundiza se van 
erigiendo en exigencias imperativas.

En primer lugar, la existencia de un programa 
capaz de satisfacer las reales necesidades de las masas 
populares y de la nación.

Un programa que garantice el impulso del desa
rrollo económico y el ejercicio de la justicia social, 
pero que, como ambos extremos, no podrán obtenerse 
sin antes quebrantar la explotación imperialista, será, 
también y  necesariamente, de liberación nacional.

EDITORIAL

En nuestra época que registra, inapelablemente, 
la caducidad del capitalismo como sistema capaz de 
promover el desarrollo de los países semicoloniales y 
la claudicación de ia burguesía “progresista” como 
clase liberadora, ese programa ha de ser, desde el pi
que, claramante anticapitalista.

En segundo término, es imperioso forjar la unidad 
entre las diferentes tendencias del movimiento obrero- 
popular.

Unidad de abajo a arriba, articulada en cada fren
te de trabajo, en cada fábrica, en cada barrio, que 
debe dejar amplio margen para la fecunda lucha ideo>- 
lógica entre las distintas corrientes.

Hay un solo camino para construir: la unidad de 
acción.

de clases en el Uruguay

En tercer lugar, el vasto movimiento popular que 
ha de surgir de la unidad de acción, vitalizado con 
el antidoto antiburocrático de la fraternal lucha ideo
lógica interna, debe ser el fruto dialéctico de nuestro 
proiceso histórico.

N o  debe sustituirse la alienación propia del régi
men capitalista, por la alienación a la tutela directriz 
de partidos y movimientos ajenos, aunque los mismos 
posean el justo prestigio de sus inmensas realizacio
nes; asi provengan de la Unión Soviética o de la China 
Popular.

Eh la América pobre sólo una línea asegura la 
imprescindible continuidad de la evolución histórica 
y  la integración de todas sus peculiares potencialida
des transformadoras en el gran torrente liberador, lo 
que ha dado en llamarse, precisamente, la “línea lati
noamericana”, madurada en sus singularidades, en sus 
sufrimientos, en los vectores que corren, hasta nues
tros días, desde, los tiempos de Tupac Amarú y de 
José Artigas.

" Z O N A S  D E  S E G U R I D A D  
A N T I S U B V E R S I V A S ”

f - L  editorial inicial de “IZ Q U IE R D A ” se
ñaló las claras vinculaciones entre la 

medida adoptada por la ' O EA , en setiembre 
de 1967, sobre la creación de “zonas de se
guridad antisubversiva”, y la resolución del 
1 2  de diciembre por la que se cerraron perió
dicos y se disolvieron partidos.

En el número anterior nos hicimos eco del 
acuerdo entre Chile, Perú y  Ecuador para 
concertar sus políticas represivas y del via
je de los jefes de los servicios de inteligen
cia peruanos a Santiago.

Con fecha 16 de enero, la agencia E F E  in
forma que se confirmó la sentencia de 300 
días de reclusión para el Senador socialista 
Carlos Altimirano por hacer “la apología de 
las guerrillas y  la violencia”.

También, y a pedido del Presidente Frei, 
la corte de apelaciones confirmó la encarga- 
toria de reo de los dirigentes de la C U TC H  
Luis Figueroa y Hernán del Campo; Presi
dente y  Secretario General respectivamente, 
de la central obrera chilena.

Es otro ejemplo para distraídos crónico*.



escriben 
ios lectores

IS L A  DE FLORES”
SEÑOR* Director:
®  En el primer número de 
“ Izquierda” , el señor Terzaghi 
escribe un artículo sobre “La 
sombra de 1933”. Esa publi
cación me trae algunos re
cuerdos y me sugiere decir 
algunas cosas.

Se ha dado noticia de que el 
Presidente de la República ha 
hacho visita a la Isla de Fió
les No sabemos cual ha sido 
su finalidad. Si se ha publi
cado alguna información en 
la prensa, no la he leído, por 
lo menos en los diarios más 
a’ legados al gobierno, como si 
no se hubiera querido dar 
mucha publicidad a la visita. 
Pero, sea asi o no, esto no es 
a lo que quiero referirme.

Pienso que el Presidente 
Pacheco Areco, que comenzó 
su carrera política como 
“batllista” en "El Día” , que 
fue electo Vicepresidente por 
la Un:ón Colorada y “Batllis 
ta”, habrá recoid'do, segura
mente, a los correligionarios 
suyos que estuvieron presos 
en la Isla de Flores por luchar 
contra la dictadura de Terra, 
la misma dictadura que tuvo 
como puntales a hombres y 
grupos políticos que hoy inte
gran el gabinete ministerial: 
Charlone, Manini, etc.

Yo guardo algunos papeles 
de aquella época y, entre ellos 
una nómina, lamentablemen
te incompleta, de los ciudada
nos de distintas filiaciones 
políticas (batllistas. naciona
listas, socialistas, anarquistas, 
independientes) que fueron 
confinados en la Isla de Flo- 
r e s.

Me interesa, por los motivos 
antes dichos, recordar algunos 
nombres de batllistas: Oréstes 
Lanza, Fermín Sorhueta, her
manos Díaz Muller. José A 
Capozzoli, Rafael Batlle, Ar
mando Barbleri, Leoncio Ra;z 
Marcos Batlle, Aldo Ciasullo. 
Rogelio Dufour y muchos 
otros.

¿Los habrá recordado el 
Presidente Pacheco Areco? 
¿Habrá recordado para qué 
sirvió la Isla de Flores bajo 
la dictadura terrista?

Y, finalmente, cuando firmó 
el decreto de disolución del 
Partido Socialista y de clau
sura de su órgano periodísti
co, no habrá recordado que 
en aquel mismo período de 
persecuciones dictatoriales “ El 
Sol” fue clausurado por pu
blicar una declaración del 
partido Socialista en la que se 
afirmaba aue “la bandera de 
la insurrección (revolución de 
Enero de 1935) es de justicia 
cívica, y reafirma su posición 
de aliado moral de las fuer
zas revolucionarias en cuanto 
estas pugnas por restablecer 
las libertades públicas y dere
chos políticos que le son nece
sarios para cumplir amplia
mente su misión histórica de 
organización política de la 
dase trabajadora” ? ( “El Sol” . 
1 »  semana de Febrero de 
1935).

/Qué dirán ante los hechos 
de hov los batllistas de enton
ces y los que. sin ser de aoue- 
11a éooca permanecen leales 
a aquellas posiciones?

¿Qué r>en«arán de este go
bierno colorado v “b'átllista” 
aue está al servicio da los in
tereses antinacionales contra 
los aue lucharon los aue es
tuvieron presos en la Isla de 
Flores y los oue sufrieron pri
siones y clausuras?

Viejo batllista avergonzado

El Mercado Internacional de
Ese mundo hostil
I  AS exportaciones uruguayas de carnes sufrieron una 

honda crisis en la segunda mitad de la década de los 
50. Luego y al amparo de condiciones internacionales fa
vorables, se recuperaron espectacularmente.

La creciente capacidad de consumo del Mercado Co- 
nnm Europeo y la aparición de nuevos compradores (Es
paña, Grecia, Israel) contrarrestaron la tendencia de fondo 
al autoabastecimiento, que es un rasgo esencial en la eco
nomía agropecuaria de las naciones desarrolladas.

En 1965 el Uruguay expor
tó 96.546 toneladas de car
nes de todo tipo. El vacuno 
congelado continental repre
sentó el 34% de ese total y 
le siguió, en orden de Impor
tancia, el ovino congelado con 
un 15,3% (hecho relevante, 
dado la larga ausencia de la 
carne ovina en las exporta
ciones uruguayas de años an
teriores).

LOS PRINCIPALES 
COMPRADORES

Para 1965 los principales 
adqulrentes de nuestras car
nes —y de acuerdo a cifras 
iel interesante estudio publi
cado por Roberto Muñoz Du- 
-¿n en el Boletín del Banco 
je la República— fueron:

Tons.
Mercado Común Eu-

ropeo .................  33.oz/
Reino Unido ........... 4.281
3recia ..................... 2.464
Israel ..... ................. 1.148

Fundándose en esta reali
jad, el gobierno blanco había 
prohibido la faena para con
sumo los fines de semana y 
;1 colorado suspendió la fae
na para consumo por varios 
meses.

Ello permitió acumular stock 
vacuno destinado a la expor
tación. Pero los hechos han 
destruido este utópico edifi
cio que. todo parece indicarlo, 
estaba construido s o b r e  ci
mientos de papel.

En noviembre de 1967 som
bríos nubarrones comenzaron 
a acumularse en el horizonte 
de la economía de carnes uru
guayas.

En ese mes se perdió una 
licitación, abierta ñor Por
tugal, de cuatro mil tonela
das de congelado.

Se presentaron propuestas

por más de 48 mil y la uru
guaya más baja quedó a 95.50. 
dólares de la ganadora (D i
namarca, cuyo precio fue de 
489,50 dólares la tonelada). 
La gama de los competido
res ofrece sorpresas mayúscu
las. Puesto que no sólo figu
ran allí exportadores tradi
cionales, sino otros —algunos 
los llaman marginales— que 
operan sobre la base de re-' 
exportaciones triangulares, o 
con excedentes circunstancia
les, etc. Por ejemplo, hubie
ron ofertas de origen ruso y 
brasileño.

Esta licitación no es un 
acontecimiento aislado, sino 
un síntoma de las dificulta
des oue se habrían de cernir 
en el futuro inmediato.

SE CIERRAN LOS 
MERCADOS HABITUALES

Hoy, las exportaciones de 
carnes uruguayas están prác
ticamente paralizadas. E l l o  
ocurre cuando el p a í s  ha 
c o n s t i t u i d o  un importante 
stock ganadero nronto para 
su comercialización y cuando 
una persistente sequía —en 
un país sin forrajes. sin de
fensas modernas contra ese 
tioo de calamidades—; ame
naza con ocasionar pérdidas 
ingentes a la economía na
cional.

¿Qué ha p a s a d o  con los 
mercados habituales?

Mucho se ha comentado la 
prohibición inglesa, aue ha 
v e d a d o  la importación de 
carnes riopl a tenses desde me
diados de noviembre de 1967.

El pretexto fue la epizootia 
de aftosa que asóla la gana
dería británica, pero carece, 
como hoy resulta indiscutible, 
de la menor consistencia.

L a s  autoridades sanitarias 
británicas no han p o d i d o  
aportar una sola prueba de 

aue la contaminación aftósica

Una nota

VIVIAN TRIAS

provenga del Río de la Plata. 
El propio Embajador Ingles 
en Montevideo, Slr Kelth Un- 
win, acaba de confirmarlo en 
un reportaje radial efectuado 
el 16 de enero.

Por otra parte, la epizootia 
ya era una grave realidad al 
comenzar noviembre y, su
gestivamente, la prohibición 
se decretó después de produ
cirse la devaluación de la li
bra, el 18 de ese mes.

Es sabido que Nueva Zelan
dia devaluó en la misma pro
porción que la metrópoli, por 
lo cual sus carnes no subie
ron de precio por consecuen
cia de la depreciación de la 
esterlina, como, naturalmente, 
sucedió con las carnes rio- 
platenses.

En un princinio la prohibi
ción no aloanzó a Africa del 
Sur, pero al correr de los días 
este miembro del Common- 
wealth no alteró la paridad 
de su moneda Y  entonces
__las coincidencias florecen en
el jardín de Mr. Wilson— la 
carne sudafricana quedó tam- 
b'én excluida.

Junto a este motivo ocasio
nal, ha operado una causa de 
fondo en la clausura del mer
cado inglés para nuestras ex
portaciones de carnes: la pre
sión de los productores bri
tánicos empeñados en un plan 
d e autoabastecimiento a u e  
piensan culminar para 1970.

En un folleto editado por 
la Asociación Británica de 
Carnes se afirma con énfa
sis: "Podemos reemplazar los 
envíos sudamericanos en un 
espacio breve de tiempo; de 
hecho, para 1970”.

Lo cierto es que estamos 
ante una típica agresión eco
nómica. característica en la 
conducta de las potencias in
dustriales aue descargan el 
peso de sus contradicciones 
internas en las espaldas de 
las naciones subdesarrolladas. 

Pese a lo cual, el gobierno
uruguayo se ha dedicado a 
conversar v a esnerar.

TRES MINISTROS Y UNA LINEA

EL C O U C -C liA P L C N E
■ OS principales responsables del primer Go- 

blerno blanco - chicotacista, ostentaban, en 
la campaña electoral de 1962. la gráfica que 
mostraba la estabilidad del dólar a 1 1  pesos 
durante cuatro años.

Luego, el Dr. Ferrer Serra, primer Ministro 
de Hacienda del segundo Gobierno blanco, re
veló que la estabilidad del dólar a 1 1  se había 
conseguido gracias a que el República bancó 
continuamente en el mercado financiero; y 
vendiendo dólares a 1 1  pesos se le escurrieron 
hasta las últimas gotas de sqs reservas mo
netarias.

Entonces nació la denominación del “ dólar • 
Azzinl” , para designar a la devisa estabilizada 
artificialmente y a costa del Banco oficial y 
del propio país.

Más tarde fue el Escribano Dardo Ort'z, 
cuarto Ministro de Hacienda del segundo Go
bierno blanco, quien ordenó bancar en el mer
cado financiero para sostener el dólar entre 
64 y 65 pesos.

Como ya no había reservas para dilapidar,

se gastaron el producido de la zafra lanera y 
del turismo de fines de 1965 y principios de 
1966. Este fue el “ dólar - Ortlz” . El dó la r-A z
zinl duró cuatro años; el “dólar • Ortlz” , menos 
de uno.

Es la crisis que avanza inexorablemente y 
frustra estos florilegios monetarios.

En este primer mes de 1968. se han presen
tado los síntomas iniciales de que un nuevo 
“cuello de botella” amenaza asfixiar á la eco
nomía uruguaya.

La semana en que apareció IZQUIERDA el 
dólar pasó los 200 pesos en el mercado para
lelo y se elevó a 206 el viernes.

A la semana siguiente las aguas retornaron 
a nivel y “La Mañana” informó que se habla 
dominado “el brote especulativo” , merced a la 
intervención del Banco de la República en 
el mercado financiero (13 de enero).

Sólo en agosto de 1966 se gastaron 20 m il'o- 
nes de dólares para sostener al “ dólar - Ort'z” . 
Seria interesante saber cuánto está costando 
sustentar al “dólar - Charlone". Y  más Impor
tante todavía seria saber cuánto va a durar.
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la Carne
Ni una nota de protesta, ni 

el amago de una represalia. 
Como si el porvenir del Im
perio Inglés fuera un articulo 
de fe para el pueblo uru
guayo.

Puede que ése sea el pen
samiento del Canciller doctor 
Lulsl —condecorado por el 
gobierno de Su Majestad—, 
pero se trata de una convic
ción que nada tiene que ver 
con los verdaderos intereses 
nacionales y populares d e l 
Uruguay.

Son más difíciles de expli
car los motivos que han eri
zado de obstáculos las ventas 
en el Mercado Común Eu
ropeo.

Por más que allí también 
están en marcha planes efec
tivos de autoabastecimiento y 
pese a que los mecanismos 
proteccionistas de los Trata
dos de Roma perm’ten prote
ger eficazmente a los produc
tores Internos, el aumento del 
consumo supera las posibili
dades de la producción local. 
En 1958 ésta sirvió el 92 9% 
del mercado; pero en 1965, 
sólo el 84,8%.

¿Quiénes están sustituyen
do a nuestras carnes en la 
Europa de “ los Seis” ?

Una respuesta, aunque par
cial, puede ser la Ley pro
teccionista aprobada por ei 
Congreso norteamericano en 
1964 (N? 88.482) que limito 
las importaciones de carnes 
frescas. Ello incidió para que 
se desviaran del mercado yan
quis las exportaciones, por 
ejemplo, de Nueva Zelandia 
y éstas se han orientado, pre
cisamente. al MCE (mejorada 
su capacidad' competitiva por 
la reciente devaluación).

A  estas amargas perspec
tivas, deben sumarse las re
cientes declaraciones del Em
bajador uruguayo en España, 
Dr. Luis M. de Posadas Mon
tero, acerca de que es difícil 
la colocación de carnes en 
aquel mercado, porque las au
toridades hispánicas alegan 
que está colmada su capaci
dad de almacenaje.

ALGUNAS CONCLUSIONES

La condición del Uruguay 
too país productor de ali
entos, es defendida con ei 
gumento de que los dos ter
os de la humanidad pade- 
m hambre. La “ geopolítica 
>1 hambre” —Josué de cas-
0 mediante— operaría a ia- 
>r de la monocultura uru-

El^Ministro Manuel Flores 
ora suele repetir que e 
suficiencia de albnenlos 
) la bomba termonuclear.

gran problema de 
anidad actual.
Pero omite que el Urug _
1 una pequeña, insigni a 

pieza, en una econom»
undlal regida por ^  yor 
dad de los monopolios w»

Escudos tercios de seres h“¿ 
anos que no comen canie. 
snen con qué comprarla, ! »  
ie viven explotados y oprim 
js por el imperialismo. .
Y  el tercio puede ¿  
ürirla, v i v e  en nació ^  
/derosas aue pr °  .  u y a s
itoabastecimiento y c loS 
ases dominantes rige* e„
ercados internacionales
i exclusivo proyecno. ^
Asi es como inmensas ^  
dades de excedentes °  colo. 
entos no encuentran de
ición y miles de m *ñ0, ch
ambres. muleras y 0rfa| 
icen del mínimo ae °  salud 
idisDensable para
amana. u.iumo: M iEse es el cap ita li^0. p*-|
¡ría para los más y g |  W
í los menos.
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expropiar 
sin indemnizar

LO S obreros del Frigorífico Anglo de Fray 
Bentos ocuparon su planta industrial en 

una jornada más de lucha y con el programa 
de su intervención inmediata y posterior na
cionalización.

Desde que la empresa —filial del grupo bri
tánico Vestey— anunció que estaba dispuesta 
a abandonar el pais, sus trabajadores, apo
yados por la población fraybentlna, vienen 
reclamando que el Gobierno no permita el 
cierre de la principal fuente de ocupación de 
la zona.

Existe una comisión, a nivel ministerial, 
que estudia el asunto y en ella se discute la 
cuestión de la expropiación.

El texto constitucional uruguayo prescribe 
la indemnización “ justa y previa’’, para las 
expropiaciones (ya nadie se acuerda de los 
escarceos colorados en torno a la posibilidad 
de eliminar dicha exigencia en la reforma 
constitucional). Pero en el caso particular del 
Frigorífico Anglo, la nación no tiene por qué 
pagar el valor de una fábrica cuyos propie
tarios adeudan al Estado sumas colosales re
tenidas de sus obligaciones fiscales (y de otra 
Índole) mediante fraudes desvergonzados.

UN POCO DE HISTORIA

En 1921 Liebig’s se presentó al Gobierno 
uruguayo reclamando franquicias para insta
lar un nuevo frigorífico.

El argumento esencial que manejó para sus
tentar su pedido, fue que no formaba parte 
del Trust internacional que ya estaba explo
tando codiciosamente a la economía urugua
ya. En la nota se habla de la conveniencia 
de un nuevo frigorífico que “ asegura la resis
tencia nacional a la trustificación organiza
da. .

Sobre esta base, las autoridades concedieron 
las ventajas demandadas.

En 1924 la fábrica Liebig’s es adquirida por 
Vestey y se convierte en el Anglo. Siguió go
zando de las franquicias otorgadas en 1921,

por lo cual el compromiso de no integrar el 
Trust subsistía.

Pero en 1927 se firma el convenio implícito 
en la Tercera Conferencia de Fletes (organis
mo que expresa al Trust) en el cual se reparte 
el mercado rioplatense entre sus grupos inte
grantes: el inglés figura con un 25,20% y otro 
8% como anglo - argentino. En él está com
prendido el Frigorífico Anglo.

De modo que Vestey inaugura su vida eco
nómica en el Uruguay engañando a su go
bierno.

LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA 
DE 1956

En 1956, y a solicitud de la bancada comu
nista, la Cámara de Representantes decidió 
investigar los frigoríficos extranjeros.

Se designó una Comis.ón cuya presidencia 
fue ejercida por el Diputado cívico Daniel Pé
rez del Castillo y la vice por el representante 
socialista Vivian Trias. La asesoría técnica es
tuvo a cargo del Cr. Guillermo Bemhard.

En el Informe de dicha Comisión —que ja 
más fue considerado por la Cámara— figuran 
conclusiones ilevantables contra el Frigorífico 
Anglo.

Veamos algunos ejemplos.
El Estado habia concedido subsidios por mi

llones de pesos, a los frigoríficos, sobre la base 
de los costos declarados por ellos mismos. La 
investigación constató que esas declaraciones 
de costos eran falsas y que, por ende, el Estado 
había sido defraudado en montos muy consi
derables.

La indagación se particularizó en el año 
1951 y en ese año el Anglo declaró costos que 
estaban $ 117 por tonelada de congelado y $ 8 
por cajón conserva, sobre los calculados por 
la Comisión.

Por ese concepto y sólo en el año 1951, el 
Anglo se embolsó, indebidamente, $ 1.594.550.

Otro ejemplo: las empresas presentaban 
continuas quejas sobre su permanente estado

de iliquidez. Sin embargo la Comisión pudo 
constatar que remesaban muchos millones de 
pesos a sus casas matrices.

El Frigorífico Anglo, remesó entre 1948 y 
1956, $ 16.327.000.

Basta estos dos ejemplos, limitados a perío
dos muy breves de la trayectoria de la planta 
Vestey en el Uruguay, para poseer la punta 
-el hilo que se pierde en una voluminosa ma
deja de estafas y engaños.

La Comisión sólo pudo investigar algunos 
* años de la actividad frigorífica. Sobre la base 

de lo comprobado aconsejó que la investiga
ción se continuara hasta agotar su tarea, de 
manera de poder estimar el costo real de los 
fraudes perpetrados por el Trust contra el 
país. s

Pero las bancadas de los partidos mayorita- 
rios se negaron a considerar su Informe.

Es indudable que si esa investigación se ter
mina, se llegará a establecer que la deuda que 
el Frigorífico Anglo tiene con el Estado su
pera, en mucho, a la indemnización que pudie
ra corresponderle al ser expropiado.

EL GRUPO VESTEY EN EL URUGUAY

Vestey no sólo posee intereses cuantiosos en 
la producción de carnes industrializadas, sino 
en la importación y distribución en el Reino 
Unido. Además, controla la Blue Star Line, 
principal compañía naviera dedicada al trans
porte de carne congelada y  enfriada.

En nuestro país controla J. R. Williams, 
Bennet y Brandon y Estancias y Colonias Uru
guayas S.A. (con casi 30 mil Hás. en 1962).

Lleva, pues, muchos años de múltiple expo
liación de la riqueza y del trabajo nacionales, 
como para que ahora se retire con una sucu
lenta indemnización.

Intervenirla, finalizar la investigación co
menzada en 1956 y," como resultado, expropiar 
la fábrica de Fray Bentos sin pagar un cen- 
tésimo.

Eso es lo que corresponde hacer.

FRAY BENTOS: TRES M ILLONES DE DOLARES PARA 
U N A  EMPRESA Q U E  SE H A  B U R LAD O  DEL PAIS

LO S  trabajadores de la. in
dustria frigorífica reali

zaron, el pasado lunes, un 
paro, exigiendo del Gobierno 
soluciones contra la paraliza
ción de actividades del Frigo
rífico Anglo.

Cabe subrayar la pasividad 
gubernamental frente a tan 
grave problema, con tan hon
das incidencias en la econo
mía y en el trabajo nacional.

De la actividad de dicha 
planta depende, en gran par
te, la vida de un departa
mento de la República.

P e r o  resultan insólitas y 
torpes las soluciones que el 
Poder Ejecutivo entregó, para 
su estudio, a la Comisión Es
pecial designada para buscar 
salida al cierre del Anglo.

Propone el Poder Ejecutivo 
la adquisición del frigorífico 
en la cantidad de dos y me
dio millones de dólares —500 
millones de pesos uruguayos, 
con una financiación total
mente absurda.

Y  para colmo, remata la 
solución, creando una Socie
dad Anónima que se deno
minará "Estableciín lento Fray 
Bentos", cuyo capital acciona
rio y administración se re
parte en un 60% al Frigorí
fico Nacional, un 20% a E.F. 
C.S.A. y el 20% restante pa
ra los frigoríficos del interior.

Imposible c o n c e b i r  nada

más tortuoso, inoperante y 
complicado. La Comisión ela
boró otra fórmula también dis
paratada fijando el 52% de 
las acciones al Frigonal, 10% 
para los estancieros, 10 % pa
ra los obreros, 14% paraE.F.C. 
S.A. y 14% para los frigorífi
cos del interior.

No se han tenido en cuenta 
en las proposiciones —no sa
bemos si por ignorancia, o 
por algo peor— una serie de 
características singulares que 
ha presentado el Anglo, desde 
que inició actividades en nues
tro pais en 1924.

Resulta útil mencionar al
gunas:

I?) Se instaló con un ca
pital de $ 500.000. Balances 
recientes denunciaban un ca
pital de $ 2:500.000.

2?) Cerró casi todos sus 
ejercicios, en sus 44 años de 
trabajo, con pérdidas. Tuvo 
el desparpajo de presentar sus 
Balances con pérdidas en la 
época del Fondo de Compen
saciones Ganaderas creado en 
enero de 1948, precisamente 
para compensar las pérdidas 
de las exportaciones al Reino 
Unido, con las interesantes 
utilidades que dejaban las 
ventas a los Mercados Libres, 
que pagaban alrededor de 530 
dólares por to íflada de carne 
congelada. ^nB | más alto 
que el actual, ya que el no

villo gordo se pagaba en Ta
blada a $ 0,24 el quilo vivo, 
con 58% de rendimiento. El 
Anglo fue el UNICO frigorí
fico que reclamó pérdidas en 
ambos mercados. El costo de
nunciado por el Nacional fue 
de $ 486.50 la tonelada de 
congelado; el de Swift y Ar
tigas de $ 505, y el del Anglo 
de $ 586,30, a pesar de que 
es tradicional que el ganado 
se adquiere en Fray Bentos 
más barato que en Montevi
deo (gastos, acarreos, etc.).

39) No es propietario el 
Anglo del edificio del 'frigo
rífico. Lo arrienda a  la Lan- 
cashire Co. de Londres, por 
un importe que en 1956 era 
de 54.000 libras esterlinas por 
año. Se sabe que esa empresa 
es filial del Anglo, como lo 
son las e m p r e s a s  navieras 
Blue Star Line y Vestey Co. 
Pero con el simulado arriendo 
aumentaba sus costos, que pa
gaba el Estado en subsidios.

49) Ese arriendo i n c l u í a  
las maquinarias e instalacio
nes de la planta.

59) Tiene instaladas en la 
ciudad de Londres 6.000 car
nicerías en las que vende di
rectamente al público, a 4.000 
dólares la tonelada que ad
quiere en Uruguay a menos 
de U$S 500. La diferencia es 
su utilidad, más lo cobrado 
por él flete de ultramar, que

lo hace en sus propios barcos.
69) La Comisión Parlamen

taria que investigó en los cos
tos y utilidades de los frigo
ríficos extranjeros descubrió 
sus manejos y estafas en per
juicio del país. Los mismos 
colosos procederes que em
plea en todos los mercados 
en que actúa. A  similares con
clusiones arribó en los años 
30.1a investigación impulsada 
en la República Argentina por 
Lisandro de la Torre. Nadie 
puede ignorar ni olvidar que 
en el buque “Norman Star", 
clavados en cajones que si
mulaban ser de conserva, el 
Anglo de Argentina embarcó 
para su filial de Fray Ben- 
tos, libros y documentos com
prometedores, que f u e r o n  
quemados, en las calderas de 
éste.

79) A esta empresa, con 
estos antecedentes, el Gobier
no uruguayo propone com
prarle su vetusta planta en 
500 millones de pesos. ¿No 
suena a regalo?

89) ¿No sería más lógico 
y patriótico expropiarle la 
planta por él Gobierno De
partamental o el Nacional, y 
ponerla a funcionar bajo la 
administración del Nacional, 
en bien del pais, otorgándole 
el monopolio del abasto del 
Dpto. de Rio Negro, y am- 
pliendo sus actividades a la

Escribe PINAS

producción granjera, frutíco- 
la, etc., además de las expor
taciones de carnes y subpro
ductos?

99> ¿Cómo es posible con
cebir que se repita en. 1968 el 
mismo error que 'se cometió 
cuando en 1957 cenaron Swift 
y Artigas, y en lugar de la 
expropiación se les adquirió 
las plantas creando EFCSA 
como seudo cooperativa obre
ra de lamentable experiencia?

109) ¿Para quién gobierna 
nuestro Gobierno? ¿Para Uru
guay o para Inglaterra?

¿Cómo fue fijado el precio 
de dos millones y medio de 
dólares?

Mucho más lógico es el de 
medio millón de dólares.

Invertió la empresa en 1924, 
$ 500.000; el U$S se cotizaba 
a la par del peso. Serian aho
ra U$S 500.000.

Desde el punto de vista del 
Gobierno podría alegarse que 
el precio justo avaluado en 
dólares para cubrir la infla
ción es la quinta parte del 
precio ofrecido.

¿Por qué si el peso bajó, 
con relación al dólar, de 1 a 
200 al Anglo se le quiere pa
gar de 1  a 1 .000, o sea por 
$ 500.000 invertidos, d a r l e  
ahora 500 millones?
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Aspectos surrealistas del 
proceso dialéctica

Burguesía nacional: 
¿revolución 
o contrarrevolución?

Escribe: P. R. SCHILLING

Q A IO  Prado Júnior fue, du- 
'  rante mucuos unos, una 
especie ae “i'up»'' ae ros teó
ricos marxismos D» aúnenos. 
Como tai iue exaliauo, p.o- 
moVido y *casi euaiuaauO por 
el m u u o  comunista mani
leño. na íaiga "iuna ae nud” 
de Caio con el P .c .u .  ter
minó oruscameme con ia pu
blicación de su último inuo 
«LA  ítriVOnUCiON oivAdiuE- 
fíA ” . tn  este noro ei teuiico 
“p a u l l s t a ” establece, entre 
otras tesis (la mayoiia de 
las cuales son oiscuooles o 
evidentemente erróneas;, una 
que pone en piotuuaa y sa
crilega duaa a ios dogmáticos 
y oitoaoxos comunistas bra
sileños: auda sobre ei carác
ter progresista ae la burgue
sía nacional. Y  va más lejos: 
identifica el origen externo 
de la tesis sobre el papel re
volucionario de la burguesía 
nacional y su aplicación me 
cínica en el Brasil.

Partiendo de una tesis chi
na sobre el asunto (conar- 
maaa, en el caso chino, por 
el propio proceso revolucio
nario de aquel pais) ei V I 
Congreso Munaial ae la I I I  
Internacional, r e u n i a o  en 
Moscú, en 1928, adoptó e In
corporó a su programa la si
guiente norma para ser se
guías por los partidos de lo 
que hoy llamamos el “Tercer 
Mundo” :

«La  lucha contra el feuda
lismo y contra las f o r m a s  
precapitalistas de explotación 
y la revolución agraria pro
movida con espíritu de con
tinuidad, por un lado; la lu
cha contra el imperialismo 
extranjero y por la indepen
dencia nacional, por otro, tie 
nen aquí una importancia 
primordial. Por regla general, 
el pasaje a la dictadura del 
proletariado no es posible en 
esos países sino a través de 
una serie de etapas prepara
torias y mediante nn período 
de transformación de la re
volución democrático-burguesa 
en revolución socialista...

Los documentos del P.C.B. 
mantienen, inalterable esa 
tesis a través de los años:

“La lucha de nuestro pue
blo contra la miseria, el atra
so y la ignorancia, la lucha 
en favor del progreso y la de
mocracia, la lucha contra 
la explotación y la opre
sión crecientes, es antes 
que todo una lucha por 
tes que todo una lucha por 
la Independencia nacional, 
contra el yugo colonizador del 
imperialismo norteamericano. 
Pero ps Igualmente la locha

contra los restos feudales, 
contra las formas pre-capia- 
1 islas de explotación en que 
se basa el imperialismo, 
adaptanaolas a  sus intereses” .

INFORME POLITICO DE 
PRnSiES AL C.C. EN 1949

“ Entonces, en los imperia
listas noraveamericanos y en 
los tesamos Lu au ts  encon
tramos los princ-pales ene
migos del progreso en el Bra
sil, que atenían contra 1 a 
vida y la seguridad de la 
gran mayoría de la nación 
brasileña. Por eso es indis- 
pensaoie liberar a i Brasil del 
juego de 10  ̂ imperialistas ñor 
tcamericanos y realizar trans 
formaciones democráticas ra
dicales en el país que pongan 
fin  a la opresión causada 
por los resabios feudales y 
por el latifundio” . . . . • •

(INFORME DE PRESTES AL
COMITE CENTRAL, 1¡)54 )

La posición del PCB siguió 
InaiteraDle aún después ael 
Golpe o Contrarrevolución del 
1» ae Abril, en el que se con
tó con el apoyo total y des
carado de la llamada burgue
sía nacional. En artículo pu
blicado en la Revista civ ili
zación Brasileña, F a u s t o  
Quedes que refleja la posi
ción de la Dirección del Par
tido, escribió:

«En lo que se dice respecto 
a los comunistas, partidarios 
por definición del socialismo, 
sq trata de crear, por medio 
del desarrollo capitaLsta y 
de la eliminación de los re
manentes feudales y de la pe- 
n e t r a c i ó n  imperialista, las 
condiciones favorables al pro
ceso de acumulación cuanti
tativa de fuerzas... el inte
rés de la burguesía industrial 
en este tipo de solución es 
evidente... esto impone, por 
la simple fuerza de los he
chos, una coalición a largo 
plazo, e n t r e  el proletariado, 
gran parte de la clase media 
y  el capitalismo nacional.. .  es 
claro que estas alianzas no es
tán exentas de contradiccio
nes y divergencias... mien
tras tanto... estas contradic
ciones y divergencias se van 
resolviendo a medida que se 
va formando la unidad...”

En razón de la alienación 
absoluta en que vivió durante 
casi medio siglo, empeñado to
talmente en traducir teorías 
Importadas, el Partido Comu
nista Brasileño no se aperci
bió de al gimo s «pequeños”  he
chos ocurridos en el Brasil en

los últimos 37 años:
—la r e v o l u c i ó n  Industrial 

brasileña se hizo sin la previa 
ellmmaolón de las estructuras 
semifeudales existentes en el 
campo; al contrario de lo ocu
rrido en Inglaterra, donde fue 
necesario'destruir el antiguo 
sistema agrario para obtener 
la materia prima y los brazos 
necesarios a la industrializa
ción, en el Brasil, en razón de 
la abundancia de tierras y 
brazos disponibles, la reforma 
agraria no fue un prerrequi- 
sito indispensable para el de
sarrollo de la industria;

—fueron hombres y capita
les veníaos ael latifundio (en 
especial en San. Pablo) que hi
cieron la revolución industrial; 
el otro sector que formo ia 
burguesía industrial y que tu
vo o r i g e n  en el artesanado 
emigrante, también se “ tem - 
torlallzó ’ buscanao un barniz 
aristocrático que disimulas? su 
condición de “nouveau riche , 
en consecuencia, nunca hubo 
algo que pudiera ser llamado 
lucha de clase entre las dos 
clases” ; , , .

—la burguesía industrial xue 
oreada artificialmente por el 
Estaao Paternalista Instaurado 
por la Revolución de 1930; al
gunos factores que propiciaron 
eidesarrollo  de la  Industria 
brasileña dentro de la tesis 
nacionalista y. paternalista de 
Vargas f u e r o n  la protección 
aduanera y cambiarla absolu
ta créditos estatales ilimitados 
v baratos, asistencia técnica, 
«paz social", libertad Ilimita
da para el lucro y la especu
lación y la instalación por 
parte del Estado, de las Indus
trias básicas;

__el "nacionalismo" d e  la
burguesía industrial brasileña 
tuvo, sin embargo, duración 
efímera; duró mientras no se 
le ofreció otra alternativa más 
lucrativa; esa alternativa su r-. 
gió con la posibilidad de aso
ciación con los monopolios ex
tranjeros, lo que ocurrió en 
gran escala durante el gobier
no de Kubltsoheck y en los 
poblemos posteriores; hones
tamente nadie puede hablar 
hoy de la burguesía nacional 
(e l dominio de la industria 
privada nacional por los gru
pos monopolistas Internacio
nales alcanza en este momen
to al 60% o más); la única 
definición correcta p a r a  la 
burguesía industrial brasileña 
en la actual etapa, es la de 
burguesía asociada;

—en 1962, en razón de la 
baja en el ritmo del desarrollo 
y de la creciente capacidad 
ociosa registrada en la indus

Costa e Silva

tria (el nivel de ocupación era 
ae uireueuor del oo yo ¡solamen
te) xa burguesía “ nacional” 
e m p e z ó  a uiquieraioc; en 
aquel momento tema aos al
ternativas para superar ia 
cnsjs: la reioima agraria, so
lución uetenaiaa por ias iuer- 
ZoS nacionalistas y populares, 
que incorporaría ai nicrCaUO 
ae consumo mas ae la initaU 
ae la pooiacion brasileña que 
vive en ei campo, en régimen 
casi ae economía natural; o 
la ofensiva en ñusca ue mer- 
caaos externos, aeiendiua por 
los representantes ae la bur
guesía asociada, como Jusceil- 
no KubitoChecx y ios noiumes 
de la sorboua i integración la
tinoamericana, Mcrcauo Co
mún y suDimpenalismo brasi
leño); vencieron ios defenso
res ae le  segunda tesis, y la 
burguesía brasileña tomo po
sición masiva y agresiva con
tra la reforma agraria y apo
yó en forma mcouuicionar el 
golpe del l v de aDrn, ai íauo 
aei instrumental dei imperia
lismo (CIA, USi, emoajaaa, 
etc.) y del latifundio; en vez 
de liderar la Revolución an- 
tifeuuai y antiimperialista —  
como quería el P .C .B .—  la 
burguesía Industrial se incor
poro a la contrarrevolución 
feudal e Imperialista;

__durante el gobierno de
Castelo Branco,- lo que que- 
aaoa de burguesía nacional 
fue llevado por la ponuca 
entreguista del gobierno tia 
tesis ae los tecnócratas llde- 
raaoa por Roberto campos iue 
bautizaua con el nomore de 
“ teoría de la quiebra positi
va” ) y a la alternativa de 
quiebra o asociación con el 
capital monopolista america
no. Quedaron muy pocos gran
des burgueses brasileños en 
poslc.ón ínüepenüiente; una 
anécaota que circuía hoy en 
el Brasil, cuenta que la gran 
preocupación de Prestes des
pués de la muerte de Roberto 
Slmonsen, es que Ermlrlo de 
Moráis y Fernando Gasparlan
__dos de los “últimos mohlca-
nos” de la industria nacio
nal— salgan juntos a la calle 
porque piodrian tener un ac
cidente y desaparecerla asi la 
“burguesía nacional”  —la pa
sión y la razón de ser del Par
tido Comunista Brasileño. He
cho que desprestigiarla la te
sis de la I I I  Internacional y 
también la teoría de los Tres 
Estados de Augusto Comte, 
otro de los fundamentos Ideo
lógicos de Prestes y de los 
otros ex militares que dirigen 
el Partido .Comunista Brasi
leño.

La
tercera 
potencia 
industrial 
del
mundo
“ I  A  tercera potencia in

dustrial del mundo, 
después de Estados Uni
dos y de Rusia, podría ser, 
dentro de 15 años, no ya 
Europa sino la Industria 
estadounidense de Euro
pa”.

Esta es la frase m is 
polémica y sensacional de 
un libro publicado por 
Servan - Schereiber hace 
poco tiempo.

Pues bien, la  Cámara 
de Comercio de la Unión 
acaba de anunciar que 
las empresas controladas 
por los yanquis en el ex
t e  r i o r, produjeron, en 
1967, por 120 mil millo
nes de dólares.

Esta cifra sólo es su
perada por la producción 
industrial nacional de los 
Estados Unidos y de la 
LiF.viS. Lo que significa, 
en buen romance, que las 
inversiones norteamerica
nas en el exterior (aun
que no sólo en Europa) 
son YA  la tercera poten- 
c.a industrial del mundo.

Esas inversiones supe
ran, en ocho veces, las 
realizadas en t e r r ito r io  
norteamericano por ex
tranjeros dorante los 191 
años dq historia de la 
Unión.

Son datos concluyentes 
e impresionantes que de
muestran hasta qué pun
to ha avanzado la Inte
gración d e l  capitalismo 
internacional en torno a 
Estados Unidos.

O dicho de otra ma
nera, lo velozmente que 
progresa la “ nortjeameri* 
canización”  de la econo
mía internacional y 1*  
“internacionalización”  de 
la economía norteameri
cana.

El Partido Comunista con
tinúa Inmune a la acción a »  
proceso dialéctico. Su posición 
no cambia; se encuentra es
tacionarla desde hace 30 años. 
En uno de los últimos docu
mentos del partido se afirma: 
“La burguesía nacional dispu
ta al proletariado el líder»** 
de la revolución antifeudal 7 
antlm perla lista.”  ¡FANTASTI
CO 1 ...

Son cosas del proceso o***
láctico...

tp á g .  $ ■Uquitrd*



PROBLEMAS DEL TERCER MUNDO

e l m enú  
p a r a
n u e v a  d e lh i

Préstamos para 
pagar deudas

En vista del endeudamiento soportado 
por muchos países en vías de desarrollo, 
se requieren cambios radicales en los pla
zos y condiciones de la ayuda. Se ha 
calculado que en 1970 el pago de intereses 
y amortizaciones de préstamos pasados 
será igual al volumen de los préstamos 
nuevos. (De la agenda).Q E L  1 de febrero al 25 de 

marzo de 1968, los dele
gados a la conferencia de la 
UNCTAD en Nueva Delhi ten
drán la oportunidad de ana
lizar lo que será, sin duda 
alguna, la más completa do
cumentación reunida hasta la 
fecha s o b r e  los problemas 
económicos del Tercer Mundo.

En nuestra edición del dia 
17 de noviembre —al reseñar 
los objetivos de la Carta de 
Argel— resumimos las deman
das del Tercer Mundo frente 
a los países industrializados y 
bloque de países socialistas. 
Cada una de aquellas deman
das, se respalda ahora con 
un estudio que sienta sus ba
ses económicas.

Todos y cada uno de dichos 
estudios conjugan el análisis 
teórico de los problemas con 
recomendaciones prácticas de 
política económica. A  conti
nuación reseñamos los prin
cipales documentos, en torno 
a los cuales girarán los de
bates en Nueva Delhi:

1 ) "Informe sobre el co
mercio internacional y desa
rrollo” . Desde 1964 el ritmo 
de expansión económica en 
los países en vías de desarro
llo ha disminuido, acentuán
dose considerablemente la dis
tancia que separa los ingresos 
por habitante de los países 
industrializados y en vías de 
desarrollo.

2) “ Informe sobre las re
laciones comerciales e n t r e

países de distintos sistemas 
económicos y sociales”. Las 
recientes medidas de política 
económica adoptadas en los 
países socialistas d e b i e r a n  
sentar las bases de una rápi
da expansión de su comercio 
con el resto del mundo. La 
conferencia propondrá nuevas 
medidas para acelerar dicho 
proceso.

3) “Expansión comercial e 
integración económica entre 
los países en vías de desarro
llo”. Se analizan las causas 
que hacen la integración eco
nómica más difícil, si cabe, 
en el Tercer Mundo que en
tre los países industrializados. 
Se necesita un ataque com
binado contra las barreras 
comerciales y de Inversiones.

4) “ Valoración de los re
sultados obtenidos en la Rue
da Kennedy” . A  pesar de al
gunas concesiones de impor
tancia otorgadas por los paí
ses industrializados, las reduc
ciones obtenidas en el sector 
de productos calificados de 
interés especial para los paí
ses en v í a s  de desarrollo, 
fueron mucho menores que 
las ventajas logradas en otros 
sectores.

5) "Transferencia al Ter
cer Mundo del acervo tecno
lógico". El estudio establece 
la estructura de la balanza 
de pagos tecnológica a escala 
mundial, poniendo de mani
fiesto el déficit crónico que 
sufren en este sector los paí

ses en vías de desarrollo.
6) “Por una política in

ternacional de productos bá
sicos”. Se exponen las técnicas 
para reducir las fluctuaciones 
a corto plazo en los merca
dos de productos primarios. El 
objetivo a largo plazo con
siste en una serie de medidas 
coordinadas que aboquen en 
el aumento de los ingresos 
por concepto de exportaciones 
de los países en vías de desa
rrollo, al tiempo que se to
man en consideración los in
tereses de los consumidores 
en los países importadores. La 
política económica en e s t e  
campo versará sobre promo- 
c ón del consumo, reducción 
del impacto en los mercados 
ejercido por los nuevos ma
teriales sintéticos, m a y o r  
apertura de los mercados de 
los países socialistas para las 
exportaciones de productos bá
sicos, y programas de diver- 
slficación económica.

7) "Preferencias en favor 
de los productos manufactu
rados en los países en vías 
de' desarrollo” . Se ofrece una 
definición técnica de lo que 
puede entenderse en este con
texto por productos manufac
turados y semimanufactura- 
dos, enumerándose los requi
sitos previos a la concesión 
generalizada de un sistema de 
preferencias no recíprocas e 
indiscriminadas. La reunión 
del Consejo Ministerial de la 
OCDE, celebrada hace poco, ha

dado ya su aprobación de 
principio a esta propuesta.

8) “ Informe sobre las pers
pectivas comerciales y futu
ras necesidades en capital de 
los países en vías de desarro
llo”. El estudio demuestra la 
creciente divergencia que existe 
entre el potencial exportador y 
las necesidades importadoras. 
Se calcula que este-déficit co
mercial de los países en vías 
de desarrollo —reflejo del dé
ficit potencial entre futuros 
pagos e ingresos con una ba
se histórica— alcanzará en 
1975 los 17 mil millones de 
dólares si los países en vías 
de desarrollo consiguen un 
índice de crecimiento econó
mico del 5, % . Si el índice 
de crecimiento fuera del 6,1 % 
el déficit seria de 26 mil mi
llones de dólares. La segunda 
hipótesis sólo podrá mante
nerse si todos los países in
dustrializados dedican el 1 % 
de su producto nacional bru
to a la ayuda al Tercer Mun
do, y si los países en vías 
de desarrollo incrementan sus 
esfuerzos para promover las 
exportaciones y sustituir un 
porcentaje mayor de las im
portaciones.

9) “Crecimiento, a y u d a  y 
recursos para el desarrollo” .

A pesar de los esfuerzos reali
zados por los países en vías 
de desarrollo para movilizar 
sus recursos nacionales, las 
fuentes de financiación su- V! 
ministradas por los países in
dustrializados han disminui
do: en 1961 dichos recursos 
representaban el 0,87 del pro- ’ 
ducto nacional bruto combi
nado de los países industria
lizados, mientras que en 1966 
el porcentaje fue de 0,62%.
En vista del endeudamiento 
soportado por muchos países 
en vías de desarrollo, se re
quieren cambios radicales en 
los plazos y condiciones de 
la ayuda. Se ha calculado que j 
en 1970 el pago de intereses 
y amortizaciones de présta
mos pasados será igual al vo
lumen de préstamos nuevos.

10) "Creación o expansión ? 
de las marinas mercantes en 
los países en vías de desarro- , 
lio” . Este estudio analiza las 
vías por las cuales la creación i 
de una marina mercante pue
de ejercer su impacto en la 
vida económica, sobre toda— 
a través de la balanza ae pa- ! 
gos. Se analizan las formas : 
en que puede realizarse la in- j  
versión y las posibles fuentes 
de financiación.

JU E G O S  DE GABINETE Y  CRISIS E C O N O M IC A  1
E*L Presidente Jorge Pacheco 

Areco no había termina
do de sentarse en el sillón 
presidencial, cuando se echar- 
ron a correr persistentes ru
mores. sobre futuros gambi
tos para la recomposición del 
gabinete ministerial.

De diversas y autorizadas 
fuentes, esos rumores se han 
podido concretar en el dibu
jo de un nuevo ordenamien
to político que haría eclo
sión al fin  del verano. Lós 
movimientos que se vislum
bran y que, por ahora, per
manecen soterrados en la v i
da subrepticia de los pasi
llos, las sobremesas, los al
muerzos de amigos, las ter
tulias en “ la Punta”, etc. son: 

1) Sustitución de tres M i
nistros ceñidamente gestldis- 
tas, sin respaldo electoral 
propio y políticamente des
monetizados en virtud de dis
tintas razones; Augusto Leg- 
nanl de Interior, Luisi de Re
laciones Exteriores y Oral. 
Francese de Defensa Nacio
nal. ’

El Dr. Legnanl iría a pre
sidir el Banco de la República 
y su actual titular, De Bruin

izquierda ■ ■-

Carbajal (cuya sustitución es
tá planteada desde hace tiem
po, en función de la quebra
diza situación que el mismo 
se ha creado en la vida in
terna del Banco) retornaría a 
una Inocua banca senato
ria l

El próximo Ministro del In
terior —jefe de una policía 
q u e  progresivamente se va 
erigiendo en el más s ó l i d o  
sostén del statu quo—, es un 
problema de ardua y discuti
da solución. El sector más re
accionario del coloradlsmo, los 
catecúmenos de la “ linea du
ra” , postulan n a d a  menos 
que al Dr. Pereira Reverbel, 
cuya trayectoria en UTE _es 
prenda de garantía para ~el 
empresismo nativo y foráneo.

Pero otra corriente desea 
un titular más moderado y 
conciliador, que no ponga, tan 
frecuentemente, el "dedo en 
el ventilador”.

La subrogación del Dr. Lui
si podría aparejar el Ingreso 
al gabinete del Dr. Glauco 
Segovia. El actual Canciller 
cumpliría el sueño de su vida: 
Embajador en Londres. .

Es extremadamente delica

da la elección del nuevo Mi
nistro de Defensa Nacional. 
El reciente episodio de la 
Asamblea en el Centro Mili
tar ha puesto al desnudo las 
contradicciones que agrietan, 
politicamente, a las fuerzas 
armadas.

Es más, han evidenciado 
que el grupo calificado de 
“gorila” es una minoría acti
va, pero de escaso peso ante 
una inmensa mayoría aferra
da saludablemente al tradi
cional civilismo del ejército 
nacional; mayoría donde, in
cluso, se perciben matices in
quietantemente progresistas.

Detrás de este juego de "es- 
quinltas” hay una idea clave: 
fortalecer al Poder Ejecutivo 
con un equipo ministerial que 
cuente con expreso respaldo 
parlamentario.

Es indudable que el falle
cimiento del Oral. Gestido ha 
quitado apoyo popular a la 
Presidencia y es también no
torio que las fuerzas arma
das no son, entre nosotros, el 
ideal equipo de recambio que 
el Pentágono se ha dedicado 
a preparar en sus diferentes 
e s c u e l a s  de adiestramiento

para oficiales latlnoamerica- checo Areco de rodear su ges- 
nos con ambiciones políticas, tión con un apoyo que, de no 

No seria ajeno a este plan, p r o v e n i r  directamente del
el anhelo del Presidente Pa-

Acosta y Lar a: su pro
yecto de "ordenamiento sa
larial” está a punto de ser 
derrotado. Lógicamente, en 
cualquier país "ordenado” 
eso implicaría la renuncia 
de un Ministro.

electorado, debe reclutarse a 
través de ‘‘políticos con vo
tos”. u a u  aiittf!

íT mW í > 4
La “naranja”  ha vuelto a 

traer a la vida política uru
guaya el ejercicio del “presi
dencialismo” ; o sea, la prác
tica, por parte del Primer Ma- jl 
gistrado, de un activo rol de 
conducción en su Partido.

Al parecer, Pacheco Areco 
demuestra más vocación "pre- 
sldencialista” que la que hu
biera deseado más de uno.

Estos cambios se operarían .,t 
luego de haber obtenido “ los 
créditos en el exterior” y una 
vez que la venta de la zafra 
lanera y el turismo tonifi
quen la posición del gobierno 
ante la banca internacional

La interrogante que se abre 
en el porvenir de estos tejes 
y manejes, es si la crisis eco
nómica —ya con visibles sín
tomas de un nuevo “embote
llamiento”— permitirá el ama
ble juego de mover piezas en 
un tablero que reposa sobre 
arena movediza.
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Al analizar la situación de la deu
da externa y ae iuü i enervas mone- 
taiias ae la Aigentina —antes, qu- 
ran^e y aespues ue Jt-eión— ei nos da, 
en base a cutos estadísticos, una mea 
de la descomposición y  ae la entrega 
ae los gomemos que lo suceaieion:

"En lo%0, ouanao nos hicimos cargo 
del uobieino, existía una aeuda ex
terna de 3.5U0 mluones ae aOiaies, 
créanos por 1.500 millones de la mis
ma moneda peí o bio^ucaaos, con un 
servicio anuai en aivisas que se acer
caba a los í.uuü miñones de aóiares 
para el pago ae los beneficios ae las 
empiesas ex tran jías que explotaban 
nuesuos servicios públicos y otras ra- 
dicaaas en el país, seguios, reasegu
ros, comercializzación agraria, pago 
ae ia ucuua externa, fletes marítimos, 
aeieos, etc. Los baiances de pago al 
exterior eran desfavorables.

En 1955, cuanao calmos: no tenía
mos aeuua ex^eina, aispom&mos ae 
una reseiva imanciera en oro y di
visas ael oraen ae ios 1.5o0 miñones 
de aóiares. La baianza ae pagos nos 
era favorable (que era otio memo de 
capitalizarnos). Habíamos incorpora
do ai patrimonio nacional los servi
cios públicos y ios ae seguros y re
aseguros, etc. Los servicios financie
ros en divisas, para el pago ae ios 
beneficios a las empresas extranjeras 
raaicadas en el país, no pasaban del 
diez por ciento ae los que existían 
en 1946.

En 1965, después de diez años de 
“ Gobiernos democráticos”  el estaao 
actual es el siguiente: el país ha con
traído en esos oiez años una deuda 
externa del orden de los 4.000 millo
nes ae dólares (sin contar los docu
mentos descontados en empresas nor
teamericanas con el aval de los ban
cos oficiales y los servidos que se 
adeudan a las compañías extranjeras 
radicadas en el país), se carece de 
toda reserva financiera en divisas, 
los balances de pagos vienen siendo 
Invariablemente desfavorables y  el 
Estado Argentino se encuentra prácti
camente en cesación de pagos al ex
terior.”

Perón condena en forma contun
dente el liberalismo, el capitalismo y 
las burguesías nacionales cipayas:

“Es que el reacclonarlsmo liberal, 
producto del gobierno de la burguesía 
que dominó el mundo durante más 
de un siglo, imagina haber alcanzado 
fórmulas Invariables que sirven a la 
convlvenda humana en todos los lu
gares y para todos los tiempos. Según 
dios lo que fue bueno para el siglo 
X IX  debe serlo también para el ac
tual y para los venideros. Para ellos 
no son fórmulas temporales someti
das a las circunstancias, sino prin
cipios Invariables y permanentes. No 
desean comprender que el desarrollo 
demográfico e Industrial de los últi
mos d e b  e o s  ha cambiado radical
mente lá situación y que la presencia 
del “hombre-maaa" ha producido una 
serie de problemas que presionan de 
tal modo las formas de vida aue va 
n® eí posible el Individualismo de 
otro» tiempo», reemplazado ahora por

D E S D E  1958 año en que apareció T
U  es E D IT O R IA L  D IALO G O , 

título de A M E R IC A  L A T IN A , AHORA ¡tfu N C A  ¿ “ valí 
después de su caída, Perón continúa siendo! 
núan obedeciendo las consignas que Uegao j 
parcial de esperanzas populares, y que ] 
en mayor o menor grado, el repudio del » 0 argentino. „  
lógico de Perón. A  pesar de padecer una *4  de contradicfcíc 
Perón llega a conclusiones fundamentales jg ej proCeso reve 
crítico, a de la inestabilidad de a revoUci3 ocjaijsta y conti 
para el avance revolucionario-en la vecina 3ia. Para mayor 
te, el libro “es nota” y por eso IZQUIERM sé ocupa de él,

una conciencia y una acción manco
munada. El hombre ya no pueue ser 
conslaerado como un ente aislado si
no como un elemento integrante del 
conjunto. Esto explica lo que parece 
soiprender a muchos: la decaaencla 
de lós partidos políticos y su reem
plazo por otras organizaciones ma
yores y  más naturales tendientes ha
cia las democracias tamb.én más na
turales en las que el hombre opina 
y Vive lo que conoce y no lo que 
conocen y viven unos cuantos inter- 
meaianos.

“Por otra parte, la democracia de 
nuestro tiempo no puede ser estática, 
desarrollada en grupos cerraaos de 
dominadores por herencia o ' por for
tuna, sino dinámica y en expansión 
para dar cabida y sentido a las cre
cientes multitudes que van igualando 
sus condiciones y posibilidades a las 
de los grupos privilegiados. Esas ma
sas ascendentes reclaman una demo
cracia directa y expeditiva que las 
viejas formas ya no pueden ofrecerles.

“Todo esto, tan evidente cuando se 
habla de buena fe, se vuelve incom
prensible cuando intervienen la mala 
intenc.ón y el engaño. Para imagi
namos lo que pasa es preciso conju
gar simultáneamente la incompren
sión propia de la Ignorancia, la so
berbia del reacclonarlsmo contumaz 
y la falsedad de los grupos que sir
ven Intereses inconfesables. Por eso, 
cuando los “gobiernos”  o sus agentes 
hablan de Imponer la democracia, 
nadie puede creerles porque todos 
imaginan sistemáticamente la aviesa 
intención de engañar, porque la de
mocracia que anhelan los pueblos está 
muy distante de ser la que pretenden 
imponerle desde los centros demolibe- 
rales de las oligarquías manejadas 
desde el “State Department” o desde 
el “Pentágono” . Todos luchamos por 
una democracia, pero esa democracia 
no ha de ser Impuesta ni por la Casa 
Blanca, ni por el Kremlin, sino por 
el pueblo y para que ello suceda debe 
dejárselo actuar libremente y no ma
nejado por los agentes clpayos de uno 
u otro de los imperialismos domi
nantes. . . "

. . . “Así la  monarquía terminó con 
el feudalismo, la república está ter
minando con la monarquía y la de
mocracia popular terminará con Ia 
“ democracia”  liberal burguesa y sus 
distintas simulaciones democráticas 
de que hacen uso las plutocracias ac
tuales.”
• * • • • 1 • 1 • V

“Sin embargo, la evolución nos lle
vará Imperceptiblemente hacia la re
volución y no habrá fuerza capaz de 
detenerla. Por el camino del Justi- 
clalismo o por el camino del comu
nismo (a pesar de su absoluta dife
rencia) se ha de realizar el fatalismo 
evolutivo. Ha terminado en el mundo 
el reinado de la burguesía. Comienza 
el gobierno de los pueblos. Con ello, 
el aemollberallsmo, y su consecuen
cia, el capitalismo, han cerrado *u 
ciclo: el futuro de los pueblo». Quede 
4  problema de establecer cuál es 1®
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i después, Juan D, Perón
sobre América Latina

"D IA L O G O ^ 6 SU Últim°  libr°  “ L A  F U E R Z A  ES E L  D E R E C H O  D E  L A S  B E ST IA S—  Perón nada más habla publicado. Ahora, 
Ín A  A H O R  a^ 8 dentro de su colección “Despertar de América Latina” acaba de lanzar un nuevo libro del líder justicialista bajo el 

’ . , . ® NUNCA. El valor de este libro es indiscutible, en primer lugar, por la personalidad del autor. Sí, porque doce años
| con inua slendo fig>ura principal del escenario político argentino. Las masas populares del vecino país en su casi totalidad conti- 
ignas que egan <}ej ¡ejano exilio. Esto prueba que el gobierno de Perón, tan controvertido en su ¿poca, representó la cristalización 
uares, y que los gobiernos que lo sucedieron — liberales o dictatoriales—  por su línea común antipopular y antinacional merecieron, 
íl repudio del puet¡j0 argentino. En segundo lugar, es innegable la importancia del presente libro porque representa un avance ideo-,- 
.e padecer una seri® de contradicfciones, de hacer una formulación que está lejos de ser científica y que incluye hasta algunos errores, 
a j amenta ,s,Par» el proceso revolucionario argentino y latinoamericano. Entre ellas, la de la superación del régimen liberal-demo- 

10 de a revolución socialista y continental, y la de la lucha armada como camino de la liberación. Es indudable lo que esto significará 
1 0  en la vecina orilla. Para mayor información del lector, IZ Q U IE R D A  transcribe algunos importantes párrafos del libro. Obviamen- 
eso IZ Q U IE R D A  se ocupa de él, más allá del juicio que pueda merecer la zigzagueante línea del caudillo argentino.
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democracia posible para el hombre 
de hoy, que concille la planificación 
colectiva que exigen los tiempos con 
la garantía de libertad individual que 
tí hombre debe disfrutar inalienable
mente.”

Condena, Igualmente, al imperialis
mo yanqui, sin ambages:

“Nuestros pobres paises, azotados 
por las arbitrariedades de este “mun
do libre”  sufre de las “democracias” 
oreadas mediante un cuartelazo o el 
fseslnato de sus gobernantes, según 
lk regla impuesta por la política im
perialista desde el “Pentágono” o el 
tState Department” como si fuera 
josible la existencia de un pueblo o 
le un hombre libre en una nación 
esclava. Es que el mundo occidental 
^stá enfermo de decadencia y lo ame- 
íaza una caducidad lndetenible. Lo 
irrastra el imperialismo yanqui que 
ástá entrando en el periodo agudo 
je  la caida en que los sintomas se 
Hacen más violentos y evidentes. Si 
él Imperio romano, en la época de 
1Ú carreta tardó sólo un siglo en des
componerse y desaparecer, los impe
leos actuales, en la época de los co
hetes, sólo podrán tardar unos años. 
$us valores ficticios los están ya car
comiendo y la destrucción imperia
lista se produce siempre por un pro
ceso interno de descomposición por
que, como el pescado, comienza a 
podrirse por la cabeza.

“Y, mientras en occidente suceden 
cosas semejantes, un mundo oriental 
avanza con valores reales, sin prisa 
tero sin pausa. Los hombrecillos que 
dicen conducir a occidente tiemblan 
pero no se corrigen. Los maqulave- 
jsmos, que hasta ahora han emplea- 
jo  con relativo éxito, comienzan a 
fallarles ly amenazan con llevarlos 
j l  abismo. Ni la riqueza, que tampoco 
salvó a Cartago, ni la fuerza, que de 
poco sirvió a Roma, serán suficientes 
para salvarlos; el mundo nuevo ya 
no va a temer sino a los valores del 
fspíritu que son los únicos perma
nentes.”
; ¿Cuál es la solución que preconiza 
Perón? El sitúa el problema en los 
siguientes términos:

“En cambio, la evolución nos lleva, 
queramos o no, hacia cambios de es
tructuras que estén más de acuerdo 
eon las necesidades del hombre de 
boy, porque el demoliberalismo deci
monónico no puede ofrecernos más 
que sus caducos esquemas, amplia
mente superados por el tiempo y la 
evolución, porque la Historia camina 
Incesantemente hacia adelante. Para 
qsos cambios estructurales existen, 
por lo menos por ahora, sólo dos ten
dencias: un socialismo nacional o un 
comunismo internacional dogmático.”

¿Qué entiende Perón por “socialis
mo nacional” , la solución por él de
fendida?

“En la primera quincena del mes 
de setiembre de 1964 parece iniciarse 
una nueva etapa de la historia que 
estamos viviendo: el Oran Mao con
testa a la URSS que la China Popular 
w ha de asistir a la reunión convocáis. en Moscú porque no comporte

la idea de que el socialismo sirva 
para apoyar al imperialismo soviético 
que ya ha despojado de su territorio 
a numerosos países, entre ellos a Chi
na, que sostiene su soberanía sobre 
la Mongolia Exterior. Tampoco con
sidera que el socialismo, que ha sido 
creado para liberar a los pueblos y 
a los hombres, pueda servir para es
clavizarlos. En otras palabras, que el 
socialismo, que se consideraba anta
gónico con el nacionalismo, por su 
posición intemacionalista, ha pasado 
a ser una cosa casi similar y que, 
dentro de ese concepto, se puede ser 
nacionalista y socialista a la vez.”  

Integ r a c i ó n  latinoamericana, sí. 
Pero ¿cuál integración defiende Pe
rón? ¿La planeada en Punta del Este 
o la popular revolucionaria? Veamos: 

"UN MERCADO DE SOMETIMIEN
TO. —  Si la intención de los jefes de 
estado americanos ha sido sólo la for
mación de un mercado común, con 
lo que se ha hecho sólo demuestran 
el poco alcance que se ha tenido al 
plantearlo, porque los tiempos que 
corren van mucho más lejos que una 
simple combinación mercantil que, 
por las formas empleadas, será en la 
mayor parte de los casos, intrascen

dente e inoperante. Cuando obede
ciendo a los imperativos de la evo
lución de la humanidad, despiertan 
los continentes, y vemos a Europa, 
Asia, Africa, unirse firmemente, no
sotros, los latinoamericanos no po
demos contemplar sin dolor el espec
táculo de P u n t a  del Es t e ,  donde 
dieciocho presidentes hispanoamerica
nos se reúnen, de la mano del de 
los Estados Unidos, para establecer 
una asociación ambigua y limitada, 
sin otro alcance que obtener una ayu
da que les obligará a someterse. Por 
eso, este “Mercado Común Latino
americano” nace con su cordón umbi
lical que lo somete a la Organización 
de los Estados Americanos, a sus di
versas y sospechosas convenciones, a 
la ayuda para el progreso y por ende 
a los Estados Unidos de Norteamé
rica. Todas estas esperanzas de ayu
da parecen convertirles en mendi
cantes incapaces de labrar su propio 
destino, sin la independencia ni la 
soberanía, que son los atributos de 
la verdadera grandeza de los pueblos 
que, como los hombres, son grandes 
por su dignidad y no por su riqueza.

“La Comunidad Latlnoamericaan y 
su Mercado Común sólo podrán al

canzar el destino que les concierne 
si son capaces de constituir una in
tegración real, que no sólo piense en 
el futuro, sino que también anhele 
realizarlo, para ello será preciso que 
comience a hacer su propia historia, 
como lo soñaron nuestros libertado
res y no como pretenden hacerlo 
nuestros mercaderes. El materialismo 
cartaginés que se infiere de todo lo 
actuado en Punta del Este, descubre 
elocuentemente el sello de una me
diocridad inocultable. Si una Comu
nidad Latinoamericana aspira a reali
zar su destino histórico no puede ter
minar en una integración económica, 
es preciso que, además, piense en el 
mundo que la circunda, para evitar 
divisiones que los demás puedan uti
lizar para explotar a sus pueblos, 
elevando el nivel de vida de los dos
cientos millones de habitantes, para 
dar a Latinoamérica, frente al dina
mismo de los “grandes” y al desper
tar de los continentes, el puesto que 
le corresponde en los asuntos mun
diales y para ir pensando ya en su 
integración política futura, si no quie
ren sucumbir a la prepotencia de los 
poderosos.

(Pasa a pág. 10)
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26 d e  a g o s to

una
nota
de

“Le Nouvel I I  
Observateur” í

p S T A  semana comenzó en El 
Cairo, ante los tribunales 

revolucionarios, el juicio crimi
nal contra los complotados del 
26 de agosto.

—Así que me tendiste una celada. 
Me invitas a cenar y es para dete
nerme. No osaste enfrentarme y de
biste recurrir a los engaños para 
neutralizarme. Es tu estilo de siem
pre. Eres hábil y fuerte para prote
gerte de los que te critican y para 
batirte contra los egipcios y contra 
los árabes. Me hubiera gustado que 
mostraras el mismo talento para des
truir a Israel...

—No tengo nada más que decirle... 
En Manchlet El Bakr, residencia 

del jefe de Estado de Egipto, el co
ronel Nasser y el mariscal Amer, ce
naban, como viejos amigos, en esa 
noche del 26 de agosto; algunas ho
ras antes de que comenzara la con
ferencia de Jartum. De repente el 
tono había subido. Nasser acababa 
de anunciarle al mariscal que tenía 
que aceptar desempeñar el rango de 
"chivo emisario” ; qué necesitaba, pa
ra salvar al régimen, aceptar a las 
buenas aquellas medidas que se es
taban tomando contra él y contra 
sus amigos. El viejo camarada se re
siste, discute, razona y reacciona vi
gorosamente. Ha bebido, como dicen 
los árabes, "leche de leona” . Para 
transar, propone condiciones: todos 
los oficiales depuestos, colocados bajo 
residencia vigilada o susceptibles de 
ser conducidos a la Corte marcial, 
retomarán sus mandos habituales y 
serán eximidos de culpa. De lo con
trario, se aprestan a luchar.

Nasser no evitará dicha confron
tación. Que no es inesperada. Mien
tras cenaba con el mariscal, fuerzas 
leales rodeaban a la residencia de 
Amer y fuerzas policiales efectuaban 
un allanamiento y hallaban docu
mentos comprometedores. Arrestaban 
también a oficiales de alta gradua
ción, sospechosos de estar complo
tados y que, efectivamente, se apres
taban a actuar contra Nasser. Un 
nuevo •‘Consejo de la Revolución” 
debería ser formado, confiándole el 
poder a un gobierno que estaría pre
sidido por Chamseddine Badrane, ex 
ministro de Guerra. El mariscal Amer 
debería ser repuesto en el mando su
premo de las fuerzas armadas. En 
el caso de que Nasser pudiera resis
tir, el mismo mariscal tomaría la 
cabeza de una brigada blindada que 
ocuparía El Cairo. Los oficiales re
beldes se habían asegurado la com
plicidad de muchos militares en ao- 
tlvidad. Y  especialmente esperaban 
contar con el comandante del sector 
oriental, con la sede en Inchass, que 
no obedecería a las órdenes presi
denciales y que intervendría perso
nalmente, de ser necesario, para 
aplastar las manifestaciones popula
res en respaldo de Nasser. Operación 
prevista para el otro día: 27 de 
agosto.

Todo había comenzado desde el 8 
de junio, en seguida del cese del fue
go. Ese día, en la sede del alto co
mando de las fuerzas armadas, en 
Hellópolls, a sólo diez minutos de la

residencia de Nasser, todos los jefes 
militares egipcios vencidos se habían 
reunido hundidos en los viejos sillo
nes “ regencia" o sentados al bar. Es
taban presentes el mariscal Amer, 
comandante de las fuerzas armadas 
y vicepresidente, el general Badrane, 
ministro de Defensa, los jefes del 
Estado Mayor de las tres armas y 
otros generales. Pasaron el día dis
cutiendo responsabilidades, Algunos 
se asombraban de que no funcionara 
una Corte marcial para juzgar trai
dores.

“En tales desgracias, la impunidad 
se convierte en traición”, explica el 
general Mortagui, comandante de las 
fuerzas terrestres del frente, que des
concierta por su tranquilidad. Porque 
es a él quien se le señala con el dedo. 
La opinión pública lo supone como 
principal responsable y es él quien 
demanda el proceso de los militares. 
Un cínico, acaso? O un enfermo que 
trata de hacer compartir responsabi
lidades? Mortagui repite, elevando su 
voz:

“Aunque les pueda disgustar a us
tedes, mis tropas se portaron con 
suma valentía, Pero ya no estamos 
en la época de Luis X IV  ni de Na
poleón: las fuerzas terrestres no sig
nifican más que el 20 o 25% del po
tencial total. La aviación tenia que 
hacer el resto y ustedes saben ya que

Diez años después, Perón
(Viene de la página 9).

“El año dos mil nos encontrará 
unidos o dominados. La lucha de un 
mundo superpoblado y superindus- 
trializado será por la comida y la ma
teria prima. El mejor destino futuro 
estará en manos de los que tengan 
la mayor reserva de ambas. Pero la 
historia prueba que, c u a n d o  los 
“grandes” han necesitado de ambas 
cosas, las hah tomado de donde exis
tan, por las buenas o por las malas. 
Nosotros, los latinoamericanos, dispo
nemos de las mayores reservas por
que nuestros países están todavía vír
genes en la explotación, pero también 
por eso el futuro se nos presenta más 
amenazador. SI no nos unimos para 
constituir una comunidad que nos 
ponga a cubierto de semejante ame
naza, el futuro ha de hacemos pagar 
caro tal desaprensión, porqué los'pue
blos que no quieren luchar por su 
libertad, merecen la esclavitud.”

¿Y cuál será el camino para alcan
zar la liberación y la integración de 
nuestros pueblos? ¿Será acaso la co
existencia pacifica — interna y ex
terna—  o la lucha • revolucionarla? 
Perón responde:

“La Historia prueba que, ni los 
cambios estructurales • en los países, 
ni la caída de los imperialismos, se 
puede realizar sin pelear. Ello explica 
en cierta medida el estado actual del 
mundo, caracterizado por una lucha

nuestra fuerza aérea resultó destruida 
en el suelo, sin que se haya sabido ni 
por qué ni cómo. En Kantalla, hubié
ramos podido conseguir un triunfo 
aplastante. Hablamos conseguido en-: 
cerrar al enemigo, privándolo de apo
yo logistico. Pero las oleadas de Mi- 
rages y Mysteres no cesaban de volar 
arriba nuestro. Eran casi 300 aviones 
bombardeando nue s t r a s posiciones. 
¿Qué podíamos hacer, sobre un terre
no que es tan descubierto? Oponer 
los cañones de nuestros tanques a los 
cohetes de los Mirages?

—Pero usted no dice nada de los 
oficiales de la infantería que deser
taron del frente de batalla desde las 
primeras horas de la guerra” , repli
có entonces el generad de aviación 
Mohamad Sedki Mahmoud.

El general Mortagui tiene respues
ta a todo: “Los traidores deben de 
ser pasados por las armas, y peor 
para mí si me toca. Pero es necesa
rio que un tribunal investigue y que 
pueda juzgar. Se podrá saber enton
ces que yo no me aparté de mis tro
pas. Y  podrá saberse la verdad so
bre la aviación, sus deficiencias y 
quizá su traición”.

Si el mariscal Amer y el ministro 
Badrane no intervienen allí, los ge
nerales Mortagui y Mahmoud llega
ban a las manos. Quedó decidido 
interrumpir la reunión y darle a ca-

escribe sobre América Latina
en el interior de los países y el era- 
peñamiento guerrero que viene ame
nazando todas las fronteras ligadas 
de una manera directa o indirecta, 
a los intereses de los imperialismos 
dominantes. 1 i

“ ¿Por qué se lucha en los países? 
La respuesta es simple: la evolución 
del mundo nos está llevando a cam
bios en lo político, en lo social, en 
lo económico, en lo cultural, etc., que, 
en sus actuales formas, ya no resis
ten a esa evolución que, invariable
mente, llevan a una mejor satisfac
ción de las necesidades del hombre 
de hoy. Precisamente, uno de los mi
lagros del Justlcialismo, que algunos 
no han podido o no han querido com
prender, reside en haber realizado los 
cambios estructurales incruentamen
te a través de una reforma racional. 
Y  el desastre, que estos doce años 
han puesto en tan terrible evidencia, 
ha sido producido precisamente por 
una reversión inconsulta del sistema 
justicialista hacia formas que, ya pe- 
rimidas por la evolución, han condu
cido al más rotundo fracaso. Pero, 
lo que hay que comprender, aún por 
sobre estas circunstancias, es que la 
lucha incruenta de la reforma justi- 
clalista ha sido seguida por una 
cruenta en la reversión que intenta
ron y que es de esperar que el futuro 
nos ha de ofrecer también una lucha, 
tal vez más cruenta aún, para r«Im
plantar las nuevas estructuras.”

La Cuenca del Plata

da uso horas de reflexión antes de 
abrir la encuesta. Convocatoria par» 
el otro día en el mismo lugar. Para 
que la autocrítica pueda desembocar 
en algo positivo, se resuelve que Na», 
ser asista.

Viernes 9 de junio, de mafias 
“El Rais” está allí, en medio de los 
militares. Usa toda su elocuencia 
persuasiva, para poder calmar. Pe
ro resulta él mismo interpelado por 
el ministro de Defensa:

“Qué piensa de lo que acaba de 
producirse y qué conclusiones espera 
sacar

—Es una gran desgracia, —respon
de el Rais, y soy plenamente con- 
cíente.

—Quién es el responsable?
—Cree verdaderamente que seria 

oportuno, hoy, determinar responsa
bilidades?

—Lo creo y lo exijo” , responde 
Badrane, fríamente.

El general Hellal Abdallah Ellal 
está de acuerdo con el ministro de 
Defensa, con el cual acababa de via
jar a Moscú, apenas horas antes de 
las hostilidades. Nasser se asombra. 
Se da cuenta, y quizás es la prime* 
ra vez desde que ha presidido al 
Egipto revolucionario, que las cosas 
cambiaron. El mito nasserlsta se ve 
cuestionado. Su adjunto, Zakaria 
Mojleddine, dice algunas palabras:

“Somos todos responsables y de
bemos sobrellevar los acontecimien
tos para poder enfrentar a la masa. 
Cuidémonos de las reacciones deses
peradas.. La derrota nos alcanzazna 
por igual a todos. j¡>

—Perdón!, refuta Badrane. Fue el 
Rais quien elaboró los planes de ba
talla y quien decidió todo, sin quí 
tuviéramos nada que ver.

—Recuerda Badrane lo que asteo 
me decía cuando yo le pedía qu*
previera todo para salir al cruce de
la sltuaclónmás peligrosa?, replica 
Nasser. “Todo está pronto, me con
testaba usted— ; aplastaremos »  
enemigo: al que sea y de donde vw- 
ga. Y  si la V I Flota intervinieran 
le pregunté una vez. Haría nvur 
sus barcos como gansos, me 
dió usted. Cómo pude creerle y co« 
fiarle el mando del ejército?

—Yo no hubiera podido alean®* 
un desastre mayor que el que us 
ha sufrido, responde Badrane. 
cuesta decírselo, después de baw» 
venerado, amado y respetado. 
la situación es demasiado graj® 
mo para abusar de la credulidad 
pular. Los vencidos deben oed 
poder, antes de que sea tarde.

- E n  ese caso, replica Mpjleddue.
deberemos ser todos solidarios, y  
sentando una renuncia colee» •

—Yo me habia propuesto, dice ̂
tonces Nasser, tomar la paiapr 
go en la mezquita, después de * 
garla. Necesito más tiempo pan» 
minar mi discurso. Voy a P . neeg, 
ciarlo esta noche. Para eh 
tendré mi decisión.”  ¡jaD.

Badrane, y los oficiales des ^  
están persuadidos de que NW*® ¡ 
de renunciar. Lo esperan 
porque de acuerdo con las 3®°*, |¡§ 
la presidencia deberá Pasa^ .„ctof- 
riscal Amer, su amigo y g§ 
Ha de quedar resuelto, en íUctfl 
los mandos militares, el co g fn  
que los viene enfrentando c pgf 
ser desde varias semanas aw gg 

(Pasa a la pag****
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Crisis
en la industria 
calera

INFORMACIONES proce
dentes del Departamen

to de Lavalleja, prueban 
que Iq actual y grave crisis 
uruguaya esta golpeando, 
duramente, a la industria 
de la cal. Su producción 
está en tren de disminu
ción y la situación de mu
chos establecimientos mo
destos y medianos es ver
daderamente angustiosa.

Se trata de un s e c t o r  
basta ahora explotado por 
capitales nacionales y que 
significa u n a  importante 
fuente de ocupación.

Las c a u s a s  principales 
que se conjugan para ex
plicar dicha crisis son:

a) La política o f i c i a l  
nunea ha atendido con cré
ditos suficientes las nece
sidades de la industria ca
lera, Hoy, esta seria insu
ficiencia se ha hecho mu
cho más gravosa en medio 
de la implacable espiral 
inflacionaria que azota al 
pais.

b) La carencia de cré
ditos ágiles y a  largo y

mediano plazo, asi como 
las constantes devaluacio
nes de la moneda, han tor
nado imposible la adqui
sición de nuevos equipos, 
maquinarias, etc. que per- 
untan modernizar los sis
temas de explotación.

c) Las cargas impositi
vas, cada vez más agobian
tes, especialmente para las 
empresas pequeñas.

d ) La crisis en la cons
trucción que, obviamente, 
es su cliente fundamental.

e) la a p a r i c i ó n  de 
fuertes capitales extranje
ros que plantean una com
petencia insostenible para 
los industriales nativos.

Se c o r r e  el inminente 
riesgo, pues, de que tam
bién este rubro de la eco
nomía uruguaya pase in
tegralmente a manos de 
consorcios internacionales 
que, por esa vía, ampliarán 
sus v o r a c e s  mecanismos 
para explotar las riquezas 
naturales y el trabajo de 
la nación.

al sur del río  bratfo

Las ilusiones de la 
ayuda norteamericana

£ S  notorio que el equipo 
económico encabezado por 

el Dr. Charlone se ha aferra
do con entusiasmo a la re
ceta del F.M.I. y a la even
tual “ayuda” financiera pro
cedente de Estados Unidos.

No es una fórmula nueva 
en el continente meridional.

El “ fondomonetarismo" ini
cia su auge en 1958 y la “tie
rra prometida” de la asisten
cia financiera, alcanza su cé
nit con la creación de la  
Alianza para el Progreso 
(ALPRO) fundada en 1962.

Esta última se propuso au
mentar el ingreso per cápita 
en un 2.5% anual para los 
latinoamericanos, m e d i a n 
te ciertos programas refor
mistas y el aporte de 2 mil 
millones de dólares anuales 
durante 10 años.

Es imprescindible puntuali
zar que la población crece al

sur del Rio Bravo a razón de 
más del 3% anual, por lo que 
aquella meta significaba, ni 
más ni menos, sólo enlente
cer un proceso de irremedia
ble empobrecimiento.

Hoy es sabido que las ilu
siones aliancistas yacen mar
chitas. El aporte no llegó a 
cubrir el 40% de lo prometi
do y las reformas duermen el 
sueño de los justos.

El que mantiene erguido su 
velamen, por cierto, es el 
F.M I.

Pues bien, el CIAP (Comité 
Interamericano de la Alianza) 
acaba de publicar las cifras 
del ingreso per cápita de 1967.

Su lectura es concluyente.
El ingreso de toda América 

Latina sólo creció un 1 .6% 
con respecto a 1966 y hay que 
tener en cuenta que ese por
centaje promedia las rentas 
siderales de las oligarquías y 
los salarios de los peones,-por

lo que el ingreso medio del 
trabajador está muy por de
bajo de ese miserable nivel.

Brasil registra un aumento 
de un 1.7% y la Argentina 
del 0.5%. Son ejemplos im
portantes, por que allí se apli
ca la misma política que el 
Dr. Charlone practica aquí.

Sólo cinco países superan el 
2.5%. Chile, el de Frei y la 
“ revolución en libertad” , sólo 
exhibe el 1 % y tres países han 
visto disminuir su ingreso per 
cápita;
..Ellos son: El Salvador, Haití 
y el Uruguay.

Nuestro país y el Haiti de 
“Papa Doc” Duvalier, la 
sangrienta tiranía del Caribe, 
Se llevan la palma; ambos 
han descendido un 3.3%.

Si alguien pensaba que la 
ayuda yanqui sería la “vaca 
lechera” de nuestro desarro
llo, tendrá que convenir que 
sólo produce leche agria.

E L  C O M P L O T  D E L  26 D E  A G O S T O
(Viene de la página 10). 
que los generales egipcios quisieron 
tomar la iniciativa'de las hostilida
des. Habían inclusive fijado la fe
cha del comienzo de. las operaciones 
contra Israel: el 28 de mayo. Nasser 
se negó (a  instancias de los soviéti
cos; lo que el ejército supo más tar
de). Ante lo que consideró un enor
me error de táctica, el alto coman
do manifestó entonces una criminal 
pasividad. Mientras el mismo Nasser 
daba dos dias antes órdenes expre
sas para que los aviones de comba
te guardaran un alerta permanente, 
qué hacia Zedki Mahmoud, je fe  de 
la aviación? El 4 dejunio a la noche, 
daba una gran velada de danzas 
orientales a sus invitados. Qué pro
yectos tenia el general Mortagui, je
fe del ejército de tierra? Partir pa
ra IsmaUia con su esposa, para ba
ñarse en este caluroso fin de prima
vera. Curiosa pasividad. Los genera
les apostaron a la propia derrota mi
litar y a la noche del 9 de Junio ga
naban, al empujar a Nasser hasta la 
renuncia, a favor del mariscal Amer?

Viernes. 19 y 30. La asombrosa no
ticia estalla como un trueno:* desde 
su domicilio de Mancriet El Bakr, 
Nasser anuncia, a los egipcios y a to
dos los árabes, que se retira de la 
vida pública y que deja el poder a 
Mojieddlne. Algunos instantes des
pués, las luces se apagan, las sirenas 
de alarma resuenan y se escucha el 
motor de un D.C.A. Al principio se 
cree que el cese del fuego se ha ro
to'; después se sabrá que se trata de 
una maniobra de intimidación de los 
militares antinasseristas. El efecto 
fracasa. La multitud, enorme, se di
rige hada la residencia privada de 
Nasser donde también se encuentran 
los oficiales que le han sido fieles. 
Suplican al Raís que reconsidere lo 
que había resuelto.

Tres horas después, Nasser hace 
saber que suspende su decisión por 
24 horas. Al mismo tiempo, da la or
den a los miembros de su guardia

dos como refuerzo al frente) de que 
se dirijan a la sede de la comandan
cia militar para arrestar a todos los 
traidores. Algunos minutos después, 
se anuncia por la radio la dimisión 
del mariscal Amer y de Badrane. El 
mariscal escapa y se va a refugiar en 
Ustal, en la gobernación de Menyen, 
del Alto Egipto. El ministro de 
Defensa va a ser arrestado, pero por 
pocas horas. Al amanecer, gracias 
—según parece— a la complicidad 
del director de la prisión militar, 
Hamze Basyouni, va a poder esca
parse.

Al otro día, sábado 10 de junio, 
Nasser, bajo presión popular, retira 
la renuncia. Un imponente operati
vo policial se pone en marcha para 
depurar a las fuerzas armadas y po
ner fuera de combate a cualquier 
sospechoso: unos 400 oficiales. Los 
comandantes de las tres armas, ge
nerales Sleiman Izzet (marina), 
Mohamad Zedki (aviación) y Abdeí 
Mohsen Kamel (ejército de tierra) 
son depuestos y sometidos a un* re
sidencia vigilada.

El general Mahmoud Fawzl reem
plaza al mariscal Amer en el coman
do de las fuerzas armadas. En se
guida, acusará al ex jefe supremo de 
las fuerzas aéreas, Zedki Mahmoud, 
de traición o negligencia criminal: 
“Cómo explicar de otro modo que al 
desencadenarse las hostilidades nin
gún aparato haya recibido orden de 
decolar?”.

Después, revelará que el general 
Zedki Mahmoud no tenia la confian
za de la Unión Soviética que lo sos
pechaba de estar recibiendo un suel
do de la CIA y que ya habla infor
mado al mariscal Amer sobre las 
relaciones sospechosas de su princi
pal adjunto. A  esto, el mariscal re
plicará que si Zedki Mahmoud con
servaba su puesto era sólo para 
mantenerlo bajo la vigilancia de los 
servicios de información egipcios. 
Durante su visita posterior a El Cai
ro, el presidente soviético Podgorny 
descartará esa explicación: ‘Todo

pasó —dirá— como si los servicios de 
información hubieran silo cómplices 
de Zedki Mahmoud y cómo si hubie
ran procurado, por todos los medios, 
facilitar su empresa” .

Más tarde, en el palacio de Koub- 
beh, donde encontró a Nasser en 
compañía del mariscal Zacrov, Pod- 
gomy sacó de su portafolio un pa
pel en el que estaban escritos los 
nombres de los oficiales egipcios que 
se habían destacado por sus cuali
dades durante sus cursos de per
feccionamiento cumplidos en la 
URSS. Qué había sido de ellos?

“Qué quiere saber exactamente?” , 
repliaó, un poco irritado, el presi
dente Nasser.

“Simplemente si estos oficiales, y 
particularmente el general Mohamed 
Kour Aboul Ez, tomaron parte o no 
en el combate cóntra Israel”.

El general Aboul Ez, luego de un 
conflicto personal con Amer, había 
sido alejado del ejército y  se le ha
bla nombrado como gobernador de 
la región de Assuán. Fue él quien 
luego de los primeros ataques israe
líes dio la orden, por su cuenta, a 
los pilotos de los 72 Migs que esca
paran a la caza y a los bombardeos 
en el suelo, que aterrizaran en los 
aeropuertos sudaneses. Sin embargo, 
17 “Sukois”  de Assuán fueron des
truidos: el comandante de la escua
drilla no ejecutó las órdenes del go
bernador Aboul Ez, Rehabilitación: 
el 10 de Junio, Aboul Ez, fue nom
brado comandante en jefe de la avia
ción, luego de la destitución de Zed- 
kl Mahmoud.

Poco a poco, las revelaciones pa
recidas se van multiplicando: los 
jóvenes oficiales se preguntan qué 
pudo pasar con los famosos cohetes 
fitlerra-tlerra”.

Kahr, Nasser y Zaper que de 
acuerdo a los planes egipcios debían 
destruir Tel-A-Viv en menos de 30 
minutos? Los israelíes se han apo
derado de los cohetes “ tierra-aire” 
colocados en el 81nai, pero han to
talmente perdido hasta el rastro de

los otros cohetes. Con pocos de los 
cuales podría ser suficiente para de
rrocar a un gobierno. (Habría que 
precisar, sin embargo, que Issa Jalil, 
que hasta el 5 de junio dirigía las fá 
bricas egipcias de aviación y de cac
hetes, ha sido detenido bajo la acu
sación de traición. El 23 de diciem
bre del 66, el presidente Nasser lo 
había elogiado por haber denuncia
do un complot que se estaba tra
mando en Beyrut).

Nasser, sin embargo, parecía du
dar en afrontar públicamente a ta
les adversarios y en llevarlos ante la 
justicia. Temía reacciones? El ma
riscal Amer podía contar con fuer
zas? En 1965, había conseguido po
der silenciar un escándalo enorme 
cuando su protegido, un tal Ali 
Chaffic, había conseguido permisos 
para importar, de Italia, 30 dormito
rios tapizados en oro.. Un trafican
te de drogas, notorio, Abdel Rahmane 
Zaghloul, podía, gracias a sus lazos 
con Amer, “trabajar” con toda im
punidad.

Hoy parece que Nasser, después de 
esperar largo tiempo, se decidió por 
desenmascarar hasta el fin el com
plot Promete, en “El Arham” , pro
cesos espectaculares y ejemplares 
sanciones. El 12 de setiembre, el 
ex ministro del ihterior, Abbas Ra- 
dowan, ha sido áprestado. El direc
tor de los servicios de informaciones, 
Sálah Nars, ha quedado bajo resi
dencia vigilada. Y  esto apenas em
pieza, dicen en El Cairo.

Nasser se siente ahora con bastan
te fuerza para no temer la reacción 
de las fuerzas armadas y ponerle fin 
al reino de la burguesía militar? Es
tima que puede contar con el apoyo 
popular para enfrentar a un movi
miento militar, aprovechando un 
sentimiento compartido en la masa: 
“poner a los comandos en la misma 
bolsa y arrojarlos al Nilo” ? Tienta, 
en todo caso, de dar por fin, al pue
blo, las explicaciones que todos es
peran.

Edoard Saab.
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Se publica aquí la pri
mera parte del discurso 
de Guevara en la última 
Conferencia de Comercio 
y Desarrollo. La realiza
ción de una s e g u n d a  
conferencia q u e  tendrá 
lugar las. próximas se
manas en Nueva Delhi 
subrayan la importancia 
de este discurso.

CENOR presidente, señores
delegados:

Les habla la delegación de 
Cuba, país insular situado a 
la boca del Golfo deMéxico, 
en el Mar Caribe. Les habla 
amparado en los múltiples de
rechos que tiene para llegar 
a este foro a proclamar su 
verdad. Les habla en primer 
lugar como país pertenecien
te a! conjunto de las naciones 
latinoamericanas, aunque fa
llos antijurídicos le hayan se
parado transitoriamente de la 
organización regional, merced 
a la presión y a la acción de 
los Estados Unidos de Amé
rica. La relación geográfica 
indica que les habla un país 
subdesarrollado que ha sufri
do en su carne las lacras de 
la explotación colonialista e 
imperial y que conoce de la 
amarga experiencia de la su
peditación de sus mercados y 
de toda su economía o, lo que 
es lo mismo, de la supedita
ción de todo su aparato gu
bernamental, a un poder ex
tranjero.

Habla Cuba, además, en su 
condición de país agredido.

Todas estas características 
son las que han colocado a 
nuestra nación en los prime
ros planos de las noticias del 
mundo entero, a pesar de su 
pequeñez, de su escasa impor
tancia económica y de su po
ca población.

En esta conferencia, Cuba 
expresará su opinión a tra
vés de los distintos prismas 
que configuran su peculiar si
tuación en el mundo, pero 
basará su análisis en su con
dición más importante y po
sitiva: la de un país que 
construye el socialismo.

En condición de latinoame
ricanos y subdesarrollados, 
se unirá a las demandas prin
cipales de los países herma
nos y en su condición de 
agredido denunciará desde el 
primer momento todas las 
maquinaciones p r o g r a m a 
das por el aparato de coer
ción del poder imperial de los 
Estados Unidos de América.

Anteponemos como intro
ducción estas palabras expli- 
catorias, porque nuestro país

competitivos de las potencias 
imperialistas. A pesar de que 
Cuba fue país sede de aquella 
conferencia, nuestro Gobier
no Revolucionario no se sien
te comprometido en lo más 
mínimo por el papel que ju
gara un gobierno dependiente 
de los intereses imperialistas, 
ni tampoco por el contenido 
ni alcance de aquella llama
da Carta de La Habana.

En esa conferencia y en la

el guevarismó

Posición de Cuba en la 
Conferencia de 1
Comercio y Desarrollo

considera imprescindible defi
nir exactamente los alcances 
de la conferencia, su signifi
cado y su posible trascenden
cia. Llegamos a esta reunión a 
17 años de realizada la confe
rencia en La Habana, en la 
cual se pretendía efectuar un 
ordenamiento del mundo de 
acuerdo con los intereses

anterior de Bretton Woods, 
se originaron una serie de or
ganismos internacionales cu
ya acción ha sido nefasta pa
ra los intereses de los países 
dependientes del mundo con
temporáneo. Y  aunque los Es
tados Unidos de América no 
ratificaron la Carta de La Ha
bana en virtud de considerar
la demasiado "atrevida” , los 
diversos organismos crediti
cios y financieros internacio
nales y el acuerdo general so
bre aranceles aduaneros de 
comercio, resultados concretos 
de aquellas dos reuniones, 
han demostrado ser armas 
deficientes en la defensa de 
sus intereses, más aún, armas 
de ataque contra nuestro país.

Estos son temas que deber 
mos tratar con amplitud más 
adelante. Hoy el temario de 
la conferencia es más amplio 
y más realista, porque aborda, 
entre otros, tres de los pro
blemas cruciales del mundo 
contemporáneo: las relaciones 
entre el campo de los países 
socialistas y el de los países 
capitalistas desarrollados, las 
relaciones entre los países 
subdesarrollados y las poten
cias capitalistas desarrolladas 
y el gran problemadel desa
rrollo para el mundo depen
diente.

El número de participantes 
en esta nueva reunión supe
ra con creces el de la efec
tuada en 1947, en La Habana. 
No podemos decir sin embar
go, con entera justicia, que 
éste sea el foro de los pueblos 
del mundo. Las extrañas In
terpretaciones jurídicas que 
todavía manejan con impuni
dad ciertas potencias, hace 
que falten a esta reunión paí
ses de gran significación en 
el mundo como la República 
Popular China, única y legí
tima representante del pue
blo más numeroso de la hu
manidad y que, en su lugar, 
ocupe estos escaños una fa l
sa representación de aquel 
pueblo que, para mayor con
tradicción, posee incluso el 
derecho al veto dentro de las 
Naciones Unidas.

Es de hacer notar también 
que faltan aquí las represen
taciones de la República De
mocrática de Corea y la Re
pública Democrática de Viet- 
nam, auténticos gobiernos de 
sus pueblos, m i e n t r a s  están 
presentes lo s  representantes 
de los gobiernos de la parte 
sur de ambos Estados dividi
dos y, aumentando las con
tradicciones, que, mientras la 
República Democrática A le
mana es injustamente prete

He nacido en la Argentina; no es un secreto para nadie. Soy cubano 
y también soy argentino y, si no se ofenden las ilustrísimas señoíia. de 
I atinoamerica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de c u S e r  país

sin pedirlc nada *  »■ “ *.

(Intervención del Comandante Guevara en 
las Naciones Uunidas).
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rida, la República Federal 
Alemana, por vía colateral, 
asiste a esta conferencia y ob
tiene una vicepresldencia. Y 
mientras las Repúblicas so
cialistas citadas no están re
presentadas aquí, el gobier
no de la Unión Sudafricana, 
que viola la Carta de las Na
ciones Unidas con su política 
inhumana y fascista del 
“apartheid", sancionada en 
sus propias leyes, y que desa
fia  a la ONU, negándose a in
formar sobre los territorios 
que mantiene en fideicomiso, 
ostenta un asiento en esta 
sala.

Todas estas anomalías ha
cen que la reunión no pueda 
ser definida como el foro de 
los pueblos del mundo. Es 
nuestro deber señalarlo, lla
mar la atención de los pre
sentes, pues mientras se man 
tenga este estado de cosas y 
la justicia esté manejada por 
unos cuantos intereses pode
rosos, las interpretaciones ju
rídicas seguirán haciéndose 
de acuerdo con la convenien
cia de los poderes opresores y 
será difícil eliminar la ten
sión imperante, lo que entra
ña peligros ciertos para la hu
manidad. Destacamos tam
bién estos hechos para alertar 
sobre la responsabilidad que 
pesa en nuestros hombros y 
sobre las consecuencias que se 
puedan derivar de las deci
siones que aquí se adopten 
Un solo momento de debili
dad, de vacilación o de com
promiso, puede manchar núes 
tras acciones, a la faz de la 
historia futura asi como no
sotros, los países miembros de 
las Naciones Unidas, somos 
en cierta manera cómplices y 
en cierta manera tenemos las 
manos manchadas con la san
gre de Patricio Lumumba, 
primer ministro de los con
goleños, asesinado miserable
mente en momentos en que 
las tropas de las Naciones 
Unidas presuntamente garan
tizaban la estabilidad de su 
régimen. Hay que anotar el 
agravante de que hablan si
do llamadas expresamente por 
el mártir Patricio Lumumba.

Hechos de tal gravedad o 
de algún parecido a éste, o 
de significación negativa par® 
ra las relaciones entre w®
pueblos, que comprometen
nqestro prestigio como nacio
nes soberanas, no deben per*
mitlrse en esta conferencia. 
Vivimos en un mundo que es
tá profunda y antagónica
mente dividido en agrupacio
nes de naciones que rePrf®f? 
tan tendencias económica '̂ 
sociales y políticas muy disi
miles. En este mundo de con
tradicciones, se expresa como 
la fundamental de nues\£s 
época la que existe entre(¿oP  
países socialistas y los Pals|? 
capitalistas desarrollados. 
hecho de que la guerra *rJ • 
concebida por el Occideni •
haya demostrado su j|)if|§j}c 
cia práctica y su faifa ^
realismo político, es U11C* n 
los factores que presupone 
está Conferencia. Pero 
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LA S A N G R E  M AS G E N E R O S A
DE
NUESTRO
TIEM PO

escribe: CARLOS MACHADO
De regreso de la lucha. Una sonrisa optimista, más allá de la tormen
ta. Vietnam lucha, seguro de la victoria, sus canciones vencen la muer
te, su heroísmo y audacia puede más que el imperio más asesino de 

la historia .—  (Foto Sinjua).

—¿QUE significa para usted el mar- 
^  xismo? —pregunté a un mili

tante del Partido üe los Trabaja
dores.

—Es, en primer lugar, una devota 
entrega por la patria

“Después hablamos del socialismo”, 
contaba Decornoy, corresponsal de 
Le Monde en Haiphong, narrando su 
entrevista con un norvietnamita.

Respuesta que subraya el carácter 
de guerra de liberación, con signo 
socialista, que el mundo pobre libra 
contra el imperialismo. Un combate 
en que los vietnamitas abonan su 
cuota de dolor y de muerte desde 
1860, enfrentándose a Francia, al Ja
pón, a Francia nuevamente y a Es
tados Unidos.

Las armas de los chinos, soviéticos 
y checos, los medicamentos rumanos, 
el tabaco de Albania o el azúcar de 
Cuba pueden testimoniar, en Hanoi, 
la solidaridad oue les llega de afuera. 
Las pilas de libros deAng-G hen y 
de Mac (Engels y Carlos Marx), de 
Le-nin y sta-lin, en los puestos de 
venta de libros, pueden ligar la causa
por la aue se lucha con una batalla 

que no tiene fronteras. Pero hay un 
hecho en pie: una pobre nación di
vidida, la mitad de la cual transitó 
al socialismo, sufre la descarada agre
sión imperial y debe soportar, desde 
su sacrificio, la escalada asesina de
sencadenada por la mayor potencia 
militar.

¿Lo podrán' soportar? Decornos 
anotaba que con mil invenciones el 
genio vietnamita se las arregla para 
poder paliar la situación en tal for
ma que los bombardeos “ podrán pro
longarse por años, sin poder acallar 
la resistencia” . Registraba el esfuer
zo para que todo siga normalmente: 
los cines están llenos, los circos fun
cionan, los actores cumplen con su 
rol. “El secreto me lo reveló una per
sona que con sencillez, vestido con 
modestia, cumple con su labor ago
biante de noche y de día, recorrien
do hospitales destruidos y laborato
rios. Se trata del ministro de Salud. 
Usted me ¡pregunta —me dijo—  si 
este pueblo no se va a cansar. ¿Y 
sabe lo qué pasa? Que hace veinte 
años aue todas las noches estamos 
cansados...

Napoleón el pequeño, dirigió la 
conquista hacia 1860. En busca de 
mercados y de materias primas. De 
bases ubicadas en torno de China 
y de la mano de obra barata de na
tivos. Pretextó que sólo se trataba 
de poder proteger a unos cuantos 
misioneros cristianos.

Tres décadas y media de dura re
sistencia. Desde 1860 hasta el 96. Na

poleón I I I  había muerto emigrado 
cuando el poder francés terminó por 
vencer en toda la Indochina.

Después el despojo. Un sexto de 
la renta acaparado en manos de
13.000 colonos y el resto repartido 
entre veinte millones de colonizados. 
49 piastras por persona y  por año 
para los nativos y una cifra cien ve
ces mayor (5.00Ó) para los hombres 
blancos.

Además, el opio y el alcohol. El 
analfabetismo y la miseria. Junto a 
la represión.

En el 36, el Frente Popular desoyó 
los reclamos, denegando el derecho 
al sufragio y el derecho de huelga.

Siguió la llegada de los japoneses, 
en 1940, con él visto bueno del poder 
de Vichy. Y  al estallar después los 
diferendos, en el 44, traducidos en la 
evacuación de las tropas francesas, 
Nguyen Giap y Ho Chi-minh prepa
raban, entre los arrozales, la revuelta 
por la liberación.

A  la derrota de los japoneses, la 
sucedió el gobierno popular. 500.000 
personas aclamaron a Ha al procla
mar en el 45 las primeras medidas 
revolucionarías: contra la miseria y 
el analfabetismo, la desocupación y 
el coloniaje.

En Postdam, mientras tanto, -se 
tramaba otra infamia. Inglaterra y 
la China de Chiang, encargados de

llevar el control del retiro de los ja
poneses, preparaban a la vez el re
torno de las tropas francesas. Cuando 
Leclerc penetraba en Hanoi, Ho Chi- 
minh proclamaba que los vietnami
tas habrían de luchar “con todos los 
recursos de que se disponga: armas, 
palas y palos” .

Lucharon y vencieron. La Indo
china “ francesa” asistió a la victoria 
de los nacionalistas que llegaron a 
la mesa del acuerdo en Ginebra con 
las mejores cartas en la mano, luego 
de Dien Bien-phu (una larga batalla 
que duró desde febrero a mayo del 
54). El 7 de mayo se rindió Dien 
Bien-phu y al día siguiente comenzó 
el encuentro de Ginebra, terminado 
en julio. Mientras se celebraban las 
negociaciones, y como consecuencia 
de lo de Dien Bien-phu, cayó el go
bierno de Laniel en Francia. Pierre 
Mendes-France, que lo sustituyó, voló 
rumbo a Ginebra para ponerle su fir
ma al acuerdo. Después se comprobó 
que Laniel y Bidault apostaron sus 
cartas, durante tres meses, a la in
tervención armada de los america
nos. Tropezaron, en esa gestión, con 
el recelo inglés. Con dos motivacio
nes: por un lado, el temor a la pre
sencia norteamericana en aquella 
región, donde Inglaterra tiene inte
reses enormes (por ejemplo, en Ma
lasia); por otro lado, la presión de

Las mujeres toman parte activa-en la salvación nacional de Vietnam. 
Se preparan en las tareas del trabajo y la defensa contra el invasor. 
En el graciado, una instructora indica cctno defenderse contra los 
aviones piratas y, a la vez¡ disparar contra ellos. — (Foto Ag. Sinjua).

la India, Birmania y Ceilán, decidi
das a no repetir el conflicto coreano.

En Ginebra quedó sancionado el 
retiro de las tropas francesas, fue 
reconocida la soberanía de Vietnam 
del Norte, se fijaron dos años de pla
zo para las elecciones en que Vietnam 
del Sur debería decidir su destino 
político, fue estipulada rigurosamen
te la neutralidad del régimen del sur.

Un compromiso expreso. Estipulado 
asi:

—Art. 14) Cada parte se compro
mete a no tomar ninguna represalia 
ni ejercer ninguna discriminación 
contra personas u organizaciones, en 
razón de sus actividades durante la 
guerra y a garantizar sus libertades;

—Art. 16) Desde que el presente 
acuerdo entre en vigor, queda pro
hibido introducir en el Vietnam tro
pas o persona] militar suplementario;

—Art. 17) Desde que el presente 
acuerdo entre en vigor, queda pro
hibido introducir en el Vietnam cual
quier tipo de armamentos, municio
nes, o cualquier otro material de gue
rra, como aviones de combate, uni
dades de marina de guerra, piezas de 
artillería, armas a reacción o apa
ratos bélicos de cualquier especie;

—Art. 18) Desde que el presente 
acuerdo entre en vigór, queda pro
hibido, en.todo el territorio de Viet
nam, crear nuevas bases militares;

—Art. 18) Desde que el presente 
acuerdo entre en vigor, ninguna base 
militar de Estado extranjero podrá 
ser .establecida en ninguna de las 
partes, que velarán para que las zo
nas que le son atribuidas no pasen 
a formar ninguna alianza militar y 
para aue no sean utilizadas para la 
reanudación de las hostilidades ni al 
servicio de una política agresiva.

Mes y medio después, el 8 de se
tiembre del 54. con el acuerdo fresco, 
el Vietnam del Sur quedaba “prote- 
kido’' en violación flagrante de esas 
disposiciones. Por acuerdo de Ingla
terra y Estados Unidos pasaba a for
mar parte de la Organización del 
Tratado del Sudeste del Asia (SEA- 
TU). Un compromiso por el cual Fi
lipinas. Pakistán. Tailandia, el Irak 
de Feisal y el Vietnam ligaban su 
“defensa” con otros dos países ubi
cados más allá de los 10.000 kilóme
tros, en un pacto que calificaron co
mo “reeional”. A partir de esa fe
cha. 6OO.1OOO soldados vietnamitas 
fueron eauipados por los americanos 
mje además anortaron av'ones. heli
cópteros, bombarderos a chorro cen
tenares de naves, tanques. 30.000 
“ instructores” (como los oue pelea
ron junto a Batista en Cuha) y un 
poco de dinero... dos millones de 
dólares por día. Desde el 54. los ame- 

(Pasa a  pág. 14)
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(Viene de la página 13). 
ricanos construyeron 170 pistas de 
aterrizaje, dotaron con instalaciones 
modernas once puertos para barcos 
de guerra y abrieron carreteras li
gando Vietnam con Tailandia, un sa
télite suyo.

A la vez, desataban la mayor re
presión y pasaban por alto el com
promiso escrito de llamar a eleccio
nes en el 56, seguros de perder. Con 
ese panorama, en el 57, violando los 
acuerdos, se produjo el alzamiento 
armado contra Ngo Dinh-diem, for
mándose el Frente Ide liberación 
Nacional. Depuesto Ngo Dinh-diem 
por un golpe de mano de sus mismos 
compinches norteamericanos, más de 
veinte mohines se fueron sucediendo 
basta llegar a Kv. Junto con la esca
lada: 600.000 soldados del Imperio 
ocupando la zona del sur y  el ataque 
alevoso contra Vietnam del Norte.

¿Oué objetivos persiguen los ame
ricanos?

Demostrar oue se puede aplastar, 
a1!! o en cualau’er parte, a un movi
miento revolucionario.

Demostrar oue si un Estado socia
lista lo intenta Impedir (así pueda 
tratarse de la parte vecina d° la mis
ma n°H*n. dividida), también será 
implacablemente aniquilado.

Demo°tr'>r. oue a pesar de solem
nes tratados de mutuo sostén, el Es
tado aprmd'/io no será sosfer,1do de 
jnoppro total por el resto del "cam
po socialista”.

T>*v,fvtrar oue ñor eso no oueda 
e-nemn-’a a ningún movimiento de 
liberación.

C °rc* r a la C b in a . obtetivo s ig u ie n 
te dentro de la. escalada.

pa’-p conseguirlo, se envenen?n co
puches Ee destruyen los pueblos, se 
do-io-tan millares de ser“s encerrados 
en zon«s de concentración, se tortura, 
s'e ut’l’zen cases venenosos, se arra
pan ios caminos, los nuenfe.s. la red 
ferroviaria, las escuelas y los hospl-

No loe-faj-on vencer. Pero no so- 
boTi«mós la mron'a conciencia Jn- 
i ra.noniia de no hacer Jo d“b'dó. a 
cuenta da la. cuota d» heroicidad y 
muerte de los vietnamitas.

“T-n oue más me asombró es la 
relativa frescura, y hasta la alearía, 
do )u  rvmsnnas oue uno esperaba 

decaídas o. ñor lo menos. b«s- 
jgnte t ’irhnHis PeCU“rdo. durante la 
dC’inac'ón a’ emana babor visto a Jos 

do srorcovs con una
»rlf» v  rio

e’ lne r»f) pn f5nr»
o fíne: ríp nvQrvt 'Mwlr i l l+O* 

T9 ^ ° r>r»vri17A ]fl. pljvrspyjfA pg
5*H tlom rv) Hhfft a

eloovjos bromean o entonan canclo- 
nes ••

T-O Hiorto Francia Kabn. un mé
dico francés ouo ha vivido en las
zpnof. nue con tro la  el Vlotoomr.

V  u p  co m en ta ris ta  m i l i t a r  doj 
E-onto cacando  concluclnnes do fas 
exmorienclas, anticipa nuevas d'rec-

—forpor ai o rom i ero a extenderse, pa
ra así debilitarlo;

—no permitir que el enemigo cerque 
y divida nuestras fuerzas, y al mis
mo tiempo esforzarnos en atacar
lo, estratégica y operacionalmente; 
hacer un esfuerao máximo para 
cercarlo y  .dividirlo estratégica
mente;

—privar al enemigo de la posibilidad 
de llevar a cabo una defensa sóli
da o eficaces acciones ofensivas, 
poniendo en juego métodos com* 
bativos de la guerra popular estra
tégica, tal como la guerra de gue
rrillas, demolición de comunica
ciones, concentración de fuerzas 
en un punto dado;

—impedir oue las fuerzas norteame
ricanas sirvan como escudo de las 
tropas títeres;

—no darle al adversarlo la oportu
nidad de preparar encuentros con 
efectividad combativa;

—impedir que el enemigo obtenga el 
control sobre los teatros de opera
ciones. ni siaulera de las zonas ad
yacentes a las grandes bases nor
teamericanas y títeres o a los cen
tros urbanos;
Guardando el mayor orden. Y  

aprovechando los propios recursos 
que da el enemigo. Jean Mlchel Kri- 
vine. compañero de Kahn (médico y 
francés), describe, por ejemplo, la 
forma en oue el Vietoong monta sus 
hospitales. “Al nivel del distrito, son 
cabañas en la selva, mantenidas por 
un médico aux'liar y un médico tra
dicional. con 8 camas en total. Un 
laboratorio permite fabricar medi
camentos Improvisados (ampollas y 
comprimidos). De esta manera, los 
pedazos de aviones norteamericanos 
se transformaron en aparatos para 
desfilar agua. Los hospitales de zona 
esfán más perfeccionados. Las caba
ñas se disponen a lo largo del cami
no limp'o y rastrillado, donde deam
bulan enfermeras con blusas blancas. 
La sala de operaciones, en el subsue
lo, está dotada de tablas de made
ra. iluminadas ñor un farol de b’cl- 
cieta alimentado por una dinamo, 
la s  anestesias se efectúan con éter. 
Balo los árboles, empleadas de labo
ratorio fabrican, de manera artesa
nal, vacunas anticólera y antivarló- 
lic.a. Ellas descubrieron aue la miel 
liquida colocada sobre las llagas tie
ne una virtud antimlcroblana. Los 
filtros están confeccionados con los 
cabezales de bombas de napalm’’.

Anverso y reverso. Herbert Needle- 
msn. de la Temple Unlverslty de 
Pennsilvanla, describió para la Co
misión sobre **1 estado d e jo s  hospi
tales de Da-Napg v Ouang-Trl (ba
ses de ocupación en el Vlefnam del 
Sur): “ Supamoblados, sucios, nau
seabundos. Las mo«c"s corren sobre 
las Pústulas. Los heridos de bala 
comparten el mismo iergóu con los 
enfermos cont°ffio«os. Por todas par
tes hav miemados con napalm” .

Y  Kennedy, el menor, contabiliza
ba dos meses atrás el balance de la 
nue fue llamada “ Operación Klng 
Fl'h.er” : aj cabo de tres meses y 
med«n. “ la més fanf&stica concen
tración de fue tro de todas las gue
rras. acpbó anenas con 1.100 vietna
mitas” . Mientras tanto, las bajas del
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Imperio sevleron acrecidas un 70% y 
se certificó que en la parte del sur 
que controla Saigón, las pérdidas ci
viles, por año, ya pasan de cien miL 
“Un 75%, esperan meses, mutilados, 
una operación ortopédloa siempre 
postergada para el día siguiente a 
causa de nuevos heridos”.

¿Qué se puede esperar?
Los que siguien de cerca los en

tretelones de lo que sucede en Ha
noi, Washington y  Saigón, anticipan 
estas previsiones:

1) Escalada norteamericana a las 
áreas vecinas (particularmen
te, contralor de zonas fronte
rizas de Cambodia y Laos);

2) Formación de un gobierno re
belde en el sur, sobre la base 
de una coalición amplia en 
deredor del Frente de libera
ción. Reclamando el recono
cimiento del “campo socialis
ta” y de algunos neutrales 
(de Francia, por ejemplo);

3) Amotinamientos d e  fuerzas 
sudistas, que guardan contac
tos con el F.L.N.;

4) Crecimiento de la ayuda mili
tar de Pekín y Moscú;

5) Intensificación de la protesta 
negra en Estados Unidos, más 
y más solidaria con los viet
namitas.

Un pueblo, mientras tanto, ha de 
seguir pagando con dolor, con des
trucción y muerte, su derecho a ser 
libre.

“ Cada semana que pasa (citamos 
un editorial de “Los Tiempos Moder
nos”, la revista de Sartre) sin que 
desde el campo socialista se tracen 
limites precisos desbordados loe cua
les se desencadenarán represalias di
rectas, se vuelve más probable la 
aplicación del plan de los america
nos. Cada nueva agresión contra 
Vietnam del Norte, reduce el mar
gen de maniobra que le puede que
dar al campo socialista y avecina el 
momento en que será obligado a re
solver la opción del dilema peor; 
capitulación general o guerra gene
ral. La Incapacidad de fijar ese li
mite y  de amenazar a los EE.UU. an
tes de cada fase de las escaladas, 
con represalias graduadas, es trági
ca y constomadora. Esa contraesca
lada de las potencias socialistas ten
dría la ventaja de ser, a la vez, le
gitima y  eficaz” . Apuntando a las 
bases norteamericanas de Formosa, 
Okinama, Tailandia, las Islas Filipi
nas y el Golfo de Tonkin. Evitando 
pagar el tributo de ceder al ohan ta
je  de bajar la guardia en nombre de 
la paz. Compartiendo la suerte de 
los agredidos. Respondiendo al reto 
del imperialismo.

No Importa cuanta* baja», no Importa cuanto oafuerao. Loa vietnamitas al- 
cansaran •*. más alio de tete tiempo; la guerrilla es dueña de J*
noche, dominara n amanecer del suevo mundo.

•izquierda
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ser la más Importante con
tradicción, no es, sin embar
go, la única. Existe también 
la contradicción entre los paí
ses capitalistas desarrollados 
y los pueblos subdesarrolla
dos del mundo y en esta Con
ferencia para el Comercio y 
el Desarrollo, las contradic
ciones existentes entre estos 
grupos de nacionés, tienen

también una importancia fun
damental. Además, existe la 
contradicción propia entre 
los distintos países capitalis
tas desarrollados, que luchan 
incesantemente entre si por 
el reparto del mundo y la po
sesión estable de sus- merca-- 
dos, que. les permita un desa
rrollo amplió, basado desgra
ciadamente, en el hambre y 
la explotación del mundo de
pendiente..

Estas contradicciones. son 
importantes, reflejan la reali
dad actual del planeta y de 
ellas se desprende el peligro 
de nuevas conflagraciones que 
p u e d a n  adquirir carácter 
mundial en la era, atómica.

En esta Conferencia igua
litaria donde todas las> na
ciones podrán expresar, me
diante su voto, la esperanza 
de sus pueblos, si se puede 
llegar a una solución satis

factoria para la mayoría, se 
habría logrado dar un paso 
único en la historia del mun 
do. No obstante, hay mu
chas fuerzas que no se mue
ven para evitar que esto su
ceda. La responsabilidad de 
las decisiones a tomar recae 
en los representantes de los 
pueblos subdesarrollados. Si 
todos los pueblos que viven 
en condiciones económicas 
precarias, dependientes de po

tencias extranjeras en algu
nas fases vitales de su econo
mía y de su estructura polí
tica y social, son capaces de 
resistir las tentaciones y ofre
cimientos hechos fríamente, 
pero al calor de las circuns
tancias, e imponen aquí un 
nuevo tipo de relaciones, la 
humanidad habrá dado un 
paso adelante.

Si por el contrario, los gru
pos de naciones subdesarro
lladas, respondiendo al canto 
de sirena de los intereses de 
las potencias desarrolladas, 
que usufructúan su retraso, 
entran en luchas estériles en
tre sí por disfrutar las miga
jas en el festín de los pode
rosos del mundo y rompen la 
unidad de fuerzas numérica
mente supértóres o no son ca
paces de imponer compromi
sos claros, desprovistos de 
cláusulas de éscape sujetas a 
interpretaciones caprichosas o, 
simplemente violables a vo
luntad de los p o d e r o s o s ,  
nuestro esfuerzo habrá sido 
baldío y las largas delibera
ciones de esta conferencia se 
traducirían solamente sn do
cumentos inocuos y en archi
vos en que la burocracia in
ternacional guardará celosa
mente las toneladas de papel 
escrito y los kilómetros de 
cintas magnetofónicas en que 
se recojan las opiniones ver
bales de los miembros. Y  el 
mundo seguirá tal como está.

Tal es la caracterización de 
esta conferencia y en ella de
berán dirimirse, no sólo los 
problemas que traen apare
jados los dominios de los mer
cados y el deterioro de los 
términos del intercambio si
no también la causa más im
portante de que este estado 
de cosas exista en el mundo, 
la supeditación de las econo
mías nacionales de los países 
dependientes a otros más de
sarrollados que mediante in
versiones dominan los aspec
tos principales de su econo
mía.

Entencfemos claramente, y 
lo decimos con toda franque
za, que la única solución co
rrecta a los problemas de la 
humanidad en el momento 
actual, es la supresión abso

lu ta  de la explotación de los 
países dependientes por los 
países capitalistas desarrolla
dos, con todas las consecuen
cias implícitas en este hecho. 
Remos venido aquí, con cla
ra conciencia de que se trata 
de una discusión entre los 
representantes de a q u e l l o s  
pueblos que han suprimido la 
explotación del hombre por 
el hombre, de aquellos países 
que la mantienen como filo
sofía de su acción y del gru
po mayoritario de los que la 
sufren, y  debemos establecer 
el diálogo partiendo de la 
realidad de estas afirmacio
nes. Aún cuando nuestra 
convicción sea tan firme que 
no existan argumentos para 
hacerla virar, estamos dis
puestos al diálogo constructi
vo en el contexto de la co
existencia pacífica entre paí
ses de distintos sistemas po
líticos, económicos y socia
les. La dificultad estriba en 
que todos sepamos a lo que 
podemos aspirar sin tener 
que tomarlo por la fuerza y 
dónde hay que ceder mi pri
vilegio antes de que inevita
blemente se lo vaya a per
der por la feurza. Por este 
angosto y escabroso desfila
dero deberá t r a n s i t a r  la 
conferencia. Las desviaciones 
nos conducirán a terreno es
téril.
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Especulación 
por varios miles 
de millones de pesos

i M f f l
^ P I P P

' m

m
m

■ S

H  w b B B B
quierd

W m

M ¿

I t t f íQ ?  

>mba de tiem-
A D IÓ  Uniyersal pr opa ló  una noticié ai cottí^j 
ría, que puéaé constituirse en la mecha dé una 

po. ^éxtóálmente dice asf: ..

Graves denuncias contra los r||pons^^|de }á  
el á jip-y Iá espeeúláción. Se obstacttlfea la.Iabor de 'los^íspeetofe^.^i^^  
tes autorizadas manifestaron a nuestro departamento de prensa 
se a haberse constatado ilícitos por cifras1; multimillóna»»», * *  
gentes en el país, las autoridades no han encarado procédimierito í 
contra las firmas responsables. A  manera de ejemplo adelántame! qtt ;̂ 
én una sola empresa se encontraron mercaderil acaparadas por 
tres mil millones de pesos”. IgM HL™ --—-

La información file ampliada por ra misma radioemisot^^^ttK 
placiendo que entre fas émpré^S iíiyójtó '

- S A y  qué ios inspectores qüé sérócup arolí 7d®oiuhfp' fueron-<
> a cómetido§ de inferior importahcid;

UhM
i

■ 1

ALC R ESA  es una compañía cqjateral del 
corftrola ál “Banco Goihércial. Es: déccirjliá familia Santayaná^^fel 
distas posedores de decenas de milés de hás; én el 
Bféfv García Capurro, Aramendía (renimció al DirectOrit 
pó la Presidencia del Banco de la Hepúbíica, perq* j§& 
nisjta)¿ Abarácón, Feirano, Bove Máccid, *etc., s©*|- los 
miémbrós dé dicho grupo.

'SÓn Integrantes conspicuos de la oligarquía nacional, tomo bar 
i queros» industríales, 'estancieros, etc. Hasta el 'momento de éscríbj^os»^ ^  
|: tas líneas ---miércoles— , no sé ha planteado qn ̂ desmentido oficfafcr^||f i

C A IN SÁ  es lá; empresa a^£aréra-;4& ÍÍ^Í}^^  Artigaá»
pertenece al consorcio norteamericano H a i^ iá K k n  tilles y parw  ?elál*;: 
¿¡al dé!; .trust; azucarero qué funciona en él

Es fácil apreciar que este asunto s^v incu ia^  grupos económicos'
|e un indiscutible poder e infíuertcia en rfel régimen* a la “floriñata” de 
Ba oliéáfquía nativa, de modo qué lía de/ estar quemándole lás máhóS 
al gobierno. -

1  p Q tr iE R D A  se p reocug^ ldé  que no se tape- esté hsu'nto, | H  
to de lá estridencia inicial, con una nuéVtf conspiración de'Silenció.

Según; los datos que circulan ya, los 'ínsnéctor^M M BB H B H  
Muerto mercaderías acaparadas por cantidades hiiílonárlal- (azúcar, trk  

motoras, etc.). Aunque hace tres días que circu% 1$£íoticia\éí M í? * 
# i| t S P g  Interior sé ha limítádo á-decir que se 4io pase del e *¿ éd & ¡lf  
te a-la Dirección .de' Aduana. I » p e c u i a c f e . a l J g arí 
Uones de pesos. Pero-como se trata de raiUoniirios quizá ai
pensar qufe no está erf juego el ¿g®; ¿Es' él hábitq de identificar , 
que no son' iguales?
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