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M O T IV O S  REALES

D E L  C O N F L IC T O

18 de Octubre 4509. Cuartel General de dos mil traba
jadores del caucho que han ocupado y puesto en funcio
namiento FU N SA  en respuesta,al cierre patronal determi
nado por lo que el directorio entiende como ‘'desorden inso
portable en la planta’*. El lock-out fue decretado en la me

dianoche del. jueves primero y el turno Obrero que salía 
a las seis de la mañana, del día siguiente comenzó una 
ocupación que sólo cesará cuando la empresa asegure el 
pago de los jornales perdidos y se decida a concluir el- 
lock-out.

En la sede sindical fuimos 
atendidos por e l 'secretario 
de prensa y propaganda, del 
sindicato, Pedro Castro Fran* 
co. Se trata de un hombre 
joven, (31 años), con diez 
años de trabajo en la em
presa, y con un püesto téc
nico, Es “costista” y perci
be un sueldo de' $ 31.151 
mensuales. “Mire amigo, no 
se confunda .y vaya a creer 
que' todos ganamos lo mis
m o 'en  la empresa. El sala
rio promedio de los 1,600 
obreros, 300 empleados y 100 
supervisores es de $ 679.00 
diarios” . >

El trabajo de costjsta con-' 
sisté en llevar el control 
funcional de la producción, 
que se real za a través de 
diversos índices de -c ó s t o 
standard y estadísticas. "¿Le. 
gusta ese traba’n?” , pregun-, 
tamos. "En real'dad me gus-,. 
ta bastante y me siento un 
poco orgulloso de hacerlo, 
dado que es esta la única 
empresa en el Uruguay que 

con cn'to- standard: 
Abandoné : estudios de nota
riado que yenía realizando 
y me perfeccioné con técni
cos arerent'nos y en algunas 
instituciones p r i v  a d a s uru
guayas. Mi trabajo consiste 
fundamentalmente en esta

blecer la .capacidad humaría 
para alcanzar determinado 
tope de productividad en las 
condiciones tecnológicas den
tro de las que se maneja 
la empresa y con el conoci
miento dé que ése .tope pue
de , ser alcanzado sin penu
ria por el trabajador” , con
testa. Castro Franco,

UNA FABRICA QUE CIERRA

■ El "desorden insoportable 
en Ja plánta”  argüido por la 
filial de Firestone en el Uru
guay para clausurar el esta
blecimiento se refiere con* 
cretamenté’-' a una asamblea 
realizada por la Unión de 
Obreros, Empleados y Super
visores, de FUNSA para Juz
gar )a.s actitudes personales 
de Mario Chioseck quien de
sempeña funciones de super
visor técnico (capataz).

Esta . asamblea se llevó a 
cabo en el espacio libre exis
tente frente'’ a )a portería 
de la fábrica, donde normal
mente se efectúan mpchas 
,dav las asambleas del gre- 
m’O; El cuerpo deliberativo 
resolvió exnujs»r del sindi
cato a Mario Chioseck y co- 

. municar a la empresa y al 
s#>c1on8do nue se-había re* 
suelto no trabajar -más con

él, dado . que sus condicio
nes personales —no ya las 
funcionales— lo hacían in
deseable ante el resto de 
sus compañeros.

Decenas de incidentes an
teriores culminaron con una 
medida destemplada del re
ferido Chioseck aue, sin las 
consultas 'de práctica con ca
sos similares, resolvió sus-, 
pender seis días a cinco 
obreros y veintidós a otro. El 
día primero del corriente, a 
las 14 horas, entraba Chio
seck a cumplir su tumo 
cuando el secretario gene
ral del gremio y otros di
rigentes lo abordaron y le 
comunicaron la decisión de 
la asamblea, sin aue mediara 
violencia de ningún t'po. 
Chioseck entonces hizo aban
dono del lugar en un taxí
metro.

El día anterior las auto
ridades del gremio habían 
comunicado al gerente do re
laciones nubllcas de FUNSA 
la situación planteada, para 
poner en m°rcha los meca- 
n'smns internos en la co
misión bipartita que estu
dia estos casos. Pero dicho 
gerente, con un encogimien
to de hombros, no ' le con
cedió importancia a este avi
so sindical.

UNA OCUPACION MODELO

EIecciones en Secundaria
E L  lunes próximo, los profe

sores de Enseñanza Se
cundaria van a elegir sus tres 
representantes en el Consejo 
Nacional (en el aue actúan 
asimismo los delegados ¡de 
la Universidad, Enseñanza 
Primaria y Universidad del 
Trabajo). Frente a las candi
daturas surgidas (en los gru
pos que ahora gobiernan) por 
aitfo-nominacd,ón. 'a la ma
nera de los partidos tradicio
nales, un largo proceso, abier 
to y ciertamente democráti
co, desembocó en una cir
cunstancia nueva y auspicio
sa: la Federación Nacional 
de Profesores ( fundada en 
1964) proclamó sus candida
tos en el Congreso de Salto 
celebrado a mediados del año 
pasado. Encabezan su lista 
dos prestigiosos docentes, los 
profesores Washington Viño- 
les'y Víctor Cay ota.

En cont-as^e con una polí
tica de g r u p o s  cerrados a 
los aue a menudo fue dado 
criticarles posiciones tncorrec 
tas desde el punto de v'sta 
de las necesidades y conve
niencias para el servicio y 
aun decisiones contrarias a 
los pronunciamientos del pro 
fesorado —emitidos tanto en

el orden gremial como en 
pianos técnicos—, la Federa
ción abre perspectivas dife- 
ren+es asentadas en una ac
tuación abierta, defendiendo 
un plan de gobernó dotado 
de valiosos principios, avala
do por una trayectoria de 

.afirmación y ahondamiento 
en la acción y con ideas ade
cuadas para realizar con se
r i e d a d  los postulados: por 
ejemplo al propiciar el fun- 
cionam'ento de comisiones 
asesoras del Consejo y la Je- 
rarquización, a fin de que 
alcance funciones de co-go- 
blerno, de la Asamblea Nacio
nal de Profesores a la aue 
refiere el artículo 40 del Es
tatuto del Profesor.

Por eso esta novedad elec
toral comportada por la pre
sencia de la Federación se 
vuelve tap, auspiciosa, desde 
que la trayectoria que adopte 
e 'te Consejo de uno de los 
En*es de la Enseñanza Pú
blica. alcanza permanentes re 
percusiones en la vida de la 
comunidad. Año a año varios 
miles de adolescentes acuden 
a las aulas de los liceos e ins
titutos y el e*f'ierzo puesto 
en su atenc'ón tiene, no sólo 
un interés personal, sino tam

bién una definida Importan
cia social, para un pais aue 
necesita r o m p e r  su visión. 
conservadora (una visión tan 
autodestruotiva) cobrando con 
ciencia de los factores deter- 
m'n°ntes de su criáis y de 
las vías para superarla.

La plataforma de la Fede
ración. al encarar problemas 
que van desde las dotaciones 
presupuéstales hasta los mo
dos de provts’ón de ios car
pos y la extensión del serví* 
cío. no es el resultado de una 
improvisación accidental.

Saludamos su decisión de 
propiciar candidaturas p r o 
pias y la nominación, para 
ello, de profesores de acredi
tada solvencia no sólo en los 
planos docente y gremial, si
no tamb'én en su actuación 
r>nltnr«i denfro y  fuera de 
Enseñanza Secundarla Pues 
el U^naiioy debe preparar a 
sus adolescentes y Jóvenes a 
reconocer v  reclamar las me
tas y recorrer los caminos 
que realmente Jmnortan rom
piendo los círculos viciosos de 
la enajenación. E«o no pe Im
provisa y todos loa n"pos míe 
se den en t.al sencido d°̂ >an 
ser estimados en su genuino 
valor.

La ocupación de la fábri
ca se ha cumplido sin nin
gún desorden. Desde el dia 
7 a las *18 horas se comen
zó a producir en : la Sécolón 
Cubiertas, a, un ritmo nor
mal, con rotación de perso
nal. Mientras tanto, una es
pesa cortina de policías ro
dea el local, no permitiendo 
el acceso de prácticamente 
nadie a la planta.'4 ^ 4

LA POLICIA INTENTA 
DESALOJAR

Media hora después de po
ner en funcionamiento la fá
brica ocupada (en la linea 
de cubiertas), v\no la or
den de desalojo por parte 
de la policía, que obraba a 
solicitud del directorio de la 
empresa, ya que en virtud 
del reciente desalojo de es
tablecimientos fabriles ocupa
dos, basta el requerimiento 
del directorio de la empre
sa para que la autoridad po
licial proceda al desalojo. 
En éste caso los “  cascos 
blancos” , de la Metropolita
na. luego de dispersar a ca
chiporrazos a vecinos y obre
ros de dist’nfos gremios, aue 
estaban cerca dei; estable-; 
cimiento, concedió a los ocu
pantes un plazo de 24 horas 
para retirarse. La respuesta 
de los .ocunamtes fue suma
mente precisa y . creó un cli
ma de tensión. "Resistiremos 
por ,tp¿os. J.qs mellos . el in-, 

, tentó dé desalojó’*;' CÍ&si ¡In 
mediatamente el grefiHó "tex
til a^unc’ó que si la fábr'ca 
FUNRA era desooupada por 
la fuerza to^oa: .los obreros 
del gremio, dejarían su lu
gar de tfishaiovv se dbivi- 
rian a i ' ^itlg- del conflicto.
La’ o^ortpnft'- íwésenhta*;
Juez de instrucción Díaz Ro*. 
rtteü detéaopnó-íiúe e! desa
lojó ne se eféctussa dedo 
oue dicho magistrado, luego 
de inspeccionar las instala- 
c ’ones y  hallar todo en or
den, no encontró Justifica
tivo para que se llevaran a 
la nráctica las medidas so
licitada» por la empresa a 
la policía.

FUNSA ha solicitado del 
BID la suma de dos millo
nes de dólares y este prés
tamo está condicionado a un 
aumento de la productividad 
del 50%, situación que se po
dría lograr con distintos 
cambios tecnológicos en la 
producc'ión; (Pero el sindi
cato de los trabajadores ha 
planteado que si bien está 
dispuesto a colaborar —como 
siempre lo ha hecho— en lo 
que tiene que ver con ob
jetivos de producción, en esta 
oportunidad entiende que los 
beneficios obtenidos por es
te aumento de la producción 
deben favorecer no sólo a 
la empresa sino también a 
los obreros y consumidores.

Ante el anuncio por parte 
de la empresa de que se 
producirían despidos, la par
te obrera agregó otra con
dicionante: la de que coope
rarían al aumento de la pro
ductividad siempre que no 
se llevaran acabo dichos des
pidos.

TRESCIENTOS MILLONES 
DE PESOS

FUNRA ha declarado una 
jromnriá. en el último eier- 
cic'o de trescientos mino
res de re*ns. ha Amolla
do el giro de sus negocios 
en el a««*-or mástico* en 
la conforman d« colchones 
de egrume d“ i*+ex. en el 
secto* rec«uchuta1« de ,-cu- 
hlerf/’A con 1« romn-a de 
la omnre*a T)VPOr» (r>x p¿r_ 
gola), en el sector

i* comñrá de' T>ERCO. 
F ftN^VS^ en la c’n^ád ■* de 
Pesarlo En los últimos sel*
m“" 's  hn ernme-rto entre 8Q 
y 100 personas más.

Castro Franco entiende que 
la empresa busca destruir la 
organización sindical de los 

■ trabajadores de FUNSA pa
ra lograr el surgimiento de un 
sindicato adicto a la patronal, 
que no oponga obstáculo, al
guno a sus planes. Entiende 
que la actuación de Fires
tone en Brasil y Argentina 
la ha mostrado como poco 
'escrupulosa en el respeto por 
los derechos sindicales de los 
trabajadores y en el cum
plimiento de las promesas 
hechas a sus asalariados. “La 
ocupación de la planta In
dustrial es nuestra única ga
rantía de que la empresa 
respete ..nuestro sindicato y 
pagjie los salarlos que esta- 
mbs; perdiendo por su deci
sión de. cerrar el estableci
miento” .

A l 1 reportaje, que se ha 
convertido . ép una extensa 
conversación de más de dos 
horas.- se Incorporan Norber- 
to Trías y Heriberto Goltía, 
encargados de la organiza
ción del sind'cato, quienes 
nos explican detalladamente 
los distintos planes y  activi
dades que cumple el depar
tamento a 6u cargo..

Les preguntamos: “ ¿Cómo 
los lectores de IZQUIERDA 
pueden ayudarlos?”. A  lo que 
nos responden: "Con el apo
yo moral y material. Este úl
timo en víveres para evi
tar ,quq nos cerquen con 
hambre, cósa que los patro
nos podrían planear dsdo que 
el personal obrero debía co
brar el dia cinco y el con
flicto estaP ó el dia primero. 
Si la generosidad de los lec
tores de, su semanario quie* 
rje manifestarse, recibiremos 

• agradecidos su aporte a una 
causa que es común, a nues
tro jú'cioí a todo el pueblo. 
Aqui ép 8 de Octubre 4509 .
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JOSE ARTIGAS refiriéndose a los orientales com
batientes de 1811, los designó :-“el pueblo reunido 

y armado”.
No hay frase que pueda calificar mejor a los viet

namitas que están asombrando al mundo con tina de 
las victorias militares mós espectaculares y prodigio
sas de la historia. En escasos dias, el Frente Nacional 
de Liberación ha lanzado el relámpago enceguecedor 
de una ofensiva que abarca cuarenta ciudades, pobla
dos y capitales de provincia, en muchos de los cuales 
ya flamea, orgullosa y desafiante, su enseña.

Arrasado el aeropuerto de Than Son Nut (consi
derado el más seguro para las fuerzas y personalidades 
norteamericanas, incluso Johnson), Hue la antiquísima 
capital de Annam en poder de los patriotas, barrios 
enteros de Saigón ocupados y cercados, cinco mil ma
rines en la base de Khe San, llave de las cinco provin

Vietnam: la victoria

del hombre nuevo

cias septentrionales y  donde la memoria de Dien Bien 
Phu golpea implacablemente.

Esto ocurre después de años y años de porfiado 
y heroico combatir contra sucesivos invasores extran
jeros: franceses, japoneses, franceses otra vez y ahora 
yanquis. Es un pueblo en perenne vela de armas, que 
ha decidido construir su destino con sus propias ma
nos; cualquiera sea el derroche de sangre y martirio 
que tenga que hacer para lograrlo.

■ Triunfo sensacional obtenido sobre el poder eco
nómico - militar iqás fabuloso de todos los tiempos: 
600 mil soldados norteamericanos y un ejército títere 
armados con los frutos más depurados de la tecnología 
puesta al servicio de la perfidia, empeñada en la des
humanización del hombre.

Mientras en otro lugar de Asia -—Nueva Delhi-r 
los representantes de los dos tercios hambrientos de 
la humanidad no logran la pizca de un generoso acuer
do para aliviar 6tis miserias, el Imperio dilapida en 
Vietnam cerca de 30 mil millones de dólares al año 
en el maleficio de los instrumentos de muerte más efi
caces que imaginación alguna haya podido concebir.

Es verdad que los vietcongs luchan con armas 
modernas y cuentan con el apoyo del campo socia
lista. Este factor ni debe subestimarse, ni puede exa
gerarse. No olvidemos las palabras del Che sobre el 
trágico aislamiento del heroico pueblo. Que no alu
dían a la ausencia de ayuda, sino a que ésta no es lo 
qué podría ser. Que acusaban rectamente a todos los 
que, en todog los confines de la tierra, deseamos el 
triunfo del socialismo y que estamos contrayendo con 
los vietnamitas tina deuda que ya con nada puede sal
darse a satisfacción, sino es con la victoria revolu
cionaria en nuestros propios países.

La ayuda que recibe el F N L  es decisiva, pero 
es solamente subsidiaria. La sustancia del esfuerzo, 
la médula del combate corresponde al hombre y a la 
mujer, al niño y al anciano de los campos y ciudades 
del Vietnam. Ellos llevan el peso del sacrificio, ellos 
colman el desnivel en la capacidad destructiva y en la 
cantidad de las armas. Ellos son los verdaderos pro
tagonistas de este drama clave en la historia contem
poránea.

El objetivo esencial del socialismo es la creación 
de un hombre nuevo, liberado de la alienación inhu
mana del capitalismo; un hombre capaz de elevarse 
a alturas que nadie ha podido siquiera soñar; lo que 
Fernando de los Ríos llamó el “hombre posible”.

Ese hombre nuevo empieza a construirse en el 
proceso revolucionario y resulta el artífice de una so
ciedad que perpetúa y perfecciona, constantemente, las 
mejores de sus virtudes.

Y  este “hombre nuevo”, el hombre de la revolu
ción socialista, es el secreto del triunfo de la guerra 
popular en Vietnam. Esa es él arma que la corrupta 
sociedad imperialista no posee. Esa es el arma que 
mella los dientes de la electrónica más refinada y que, 
a la larga, convierte al furioso e imponente enemigo 
en “un tigre de papel”.

La hazaña vietcong es un resplandor de gloria 
para los pueblos' latinoamericanos.

En la boca del monstruo — cuya insaciable en
traña conociera Martí—  resulta empinada y difícil la 
cuesta arriba de su liberación. El desánimo los ronda 
persistentemente. Zumba en sus conciencias: “lo de 
Cuba no podrá repetirse”, “el Imperio no lo permiti
rá”, “¿cómo vamos a derrotar al poder más formida
ble de la historia?”.

El pueblo vietnamita le enseña la respuesta. Le  
abre la ancha ruta de su inmenso y aún latente poder. 
Enciende infinitas estrellas en su horizonte magro de 
.esperanzas. .

Nos prueba, en definitiva, aue la historia la hacen 
lo’ hombres, aunaue, como dijera Federico Engels, en 
condiciones que ellos no pueden elegir.

IMPIDEN ENTRADA AL PAIS DE
m o n s eRor g e r y a n  GUZMAN

El régimen no desperdicia una sola pendiente. 
En lo social, en lo político, en todos los planos, 
sigue la dirección de la gravedad. El miércoles de 
la semana que termina, en el Aeropuerto se im
pidió la entrada al país de Monseñor Germán 
Guzmán, un integrante del clero de Colombia, 
profesor, sociólogo, escritor y periodista. La ver
dad es que no se autorizó su entrada porque Mon
señor Guzmán llegaba a nuestro país a particl- 

, par en el encuentro latinoamericano Camilo To
rres. Guzmán tenia previsto pronunciar una con
ferencia sobre “El ejemplo cristiano y revolucio
nario de Camilo Torres”. Los amos del imper'o 
organizaron, sin embargo, las cosas de modo tal. 
que su ingreso fuera impedido en Montevideo. Y  
el pretexto fue el s'gulente: en París, en viaje ha
cia nuestro pais, Monseñor Guzmán solicitó en el 
consulado uruguaya la visa para entrar a Uru
guay. En el consulado le indicaron que ello no 
era necesario, desm'ntiendo lo que indicaba la 
compañía Air France. En el Aeropuerto, sin em
bargo, se le impidió el ingreso al pais, “ por care
cer de visa” . En consecuenc’a, debió embarcarse, 
obligado, hacia Colombia. Otro ejemplo de fun
cionamiento dé esta “democracia”  a la Pacheco.



El
monopolismo
íntegracionista

BRASIL: acero y manufacturas

La Cuenca del Plata

quedado definitivamente en 
olaro.

Argetina proveerá un mi
llón de toneladas de cereal 
y comprará acero, hierro, 
manufacturas y yerba mate.

La ' Comisión mixta argen
tino-brasileña ajustará los 
detalles y nuestro conocido 
Embajador Pió Cor reír a. In
tervendrá activamente en la 
operación.

El m a t u t i n o  bonaerense 
“Clarín” ha puesto el grito 
en el cielos

Recuerda que ya Qetulio 
Vargas, al inaugurar la si
derurgia de Volta . Redonda, 
expreró su anhelo de que el 
aoero brasileño se colocaría, 
un día, a trueque de trigo

Costa e S h a :  los ojos en el 
trigo argentino

ARGENTINA: trigo
|TL tema más trascendente de la problemática económico- 

política actual de América Latina, es, sin duda alguna, 
el plan Íntegracionista puesto en práctica por los EE.UU. 
y que tiene por eje el Brasil.

Superada la era del “ equilibrio de poderes’, del dividir 
pira reinar” , integración y satelismo son las voces de or
den en la política exterior norteamericana (ver el reciente 
libro de Vivían Trías, “ Imperialismo y Geopolítica en Amé
rica Latina” ).

Su ap’ icación al sur del Río Bravo se traduce en la 
idea de integrar económicamente al continente, mediante el 
uso del potencial y privilegiada geopolítica brasileños co
mo motor del proceso.

T a tentativa ha sb'erto sin
número de contradicciones y 
ha de vene“r esnlnosas resis
tencias. Entre ellas, no es 
la menor la oooríción de Ar
gentina a que se la relegue 
a un rol de proveedor de 
materías Drimas en la nue
va división del trábalo In- 
tracont.'nental. Pero el plan 
progresa, avanza, pesé a to
dos ios obstáculos.

En los ú'+lmos d?as ha co- 
co'ehado éxitos significativos. 
v —
J A ntCTrrrc,»oN  »  T ,’ 7ACm N 
DE LA CUENCA DEL PLATA

El Canciller p a r a g u a y o  
Raúl Sariena Pastor acaba de 
nieve r e’ nroyecto para Ins
titucionalizar el mecanismo 
rector de la cuenca pía tense.

Actualmente se encuentra 
a estudio de los gobiernos 
de Brasil. Argentina, Boli- 
vla y Uruguay.

El proyecto estipula fines 
cuya gravitación en el futu
ro de estos países no puede 
subestimarse.

Complementac'ón económi
ca regional, integración y 
desarrollo de l°s comunica
ciones, construcción de poll- 
ductos oara la distribución 
del p e t r ó l.e o y derivados, 
aprovechamiento de los re
cursos energéticos de la re
gión. etc.

En el art. ÍQ establece 
que los organismos de direc
ción serán el Conselo de 
M'nistros de Relaciones Ex
teriores y la Secretarla per
manente.

Las decisiones del Conse

jo se toman por cuatro vo
tos. lo que implica una cons
tante pugna argentino-bra
sileña para captar el sufra
gio de las tres naciones me
nores.

El “Tratado de la Cuenca 
del Plata” , que instituye es
tos acuerdos, tendrá dura
ción - ilimitada.

Está a punto de culmi
nar, así. una larga gestación 
cuvo impulso final fue pró- 
x'mo de Itamaraty en una 
proficua gira realizada, por 
las capitales de la zona, por 
su actual titular JUracy Ma- 
galhaes. Es, pues, obra de 
la eficiente diplomacia bra
sileña.

LOS ACUERDOS 
Costa-Méndez-Magalhaes

Es natural el interés de 
Brasilia en institucionalizar 
la integración platense, ya 
que es un precioso Instru
mento para cumplir la fun
ción de sublmperiallsmo que 
Washington le ha atribuido 
y ' que el lúcido geopolitico 
Oral. Bolberi do CuotQ e 
Silva, viene postulando en 
sus trabajos desde 1953.

Prueba de ello es el re
sultado de las últimas en
trevistas sostenidas, en la 
capital brasileña, por los Can
cilleres de las dos naciones 
mayores de la cuenca.

IZQUIERDA ha éxpíicado 
como la crisis del dólar tor
nó imposible el flujo de tri
go norteamericano, al am
paro de la Ley 480, hacia el 
Brasil y como el gobierno

de Costa e Silva puso los 
ojos en el trigo argentino.

Esa posibilidad, el conve
nio sobre pesca y la políti
ca anticomunista fueron los 
tópicos principales de las 
conversaciones.

Aparentemente la interrup
ción de las adquisiciones de 
trigo yanqui por parte del 
Brasil supone un entredicho 
entre el Imperio y su saté
lite mayor, pero la dialéc
tica del proceso enseña otro 
rostro.

En efecto, la compra de 
trigo argentino se realizará 
contra la venta de acero y 
productos industriales brasi
leños procedentes del com
plejo industrial dominado por 
los monopolios de Wall Street 
y que exhibe su más impor
tante concentración en Sao 
Pablo.

El Dr. Costa Méndez pre
tendió desmentir esta ver
sión a su regreso a Buenos 
Aires, pero hoy el asunto ha

TR ES informaciones, bastan
te disimuladas en lo s  

grandes diarios, llaman pode
rosamente la atención, en es
tos dias en que el Vietcong 
tiene al ejército norteameri
cano con el agua al cuello y 
la sombra de un nuevo Dien 
Bien ^hu se cierne sobre la 
base de Khe San.

En Buenos Aires se anun

cia el arribo de una Misión 
militar yanqui encabezada 
por el Oral, en Jefe de las 
fuerzas de EE.UU. en el oo- 
no sur, GraL Robert W. Por- 
ter, y constituida por el M i
nistro Robert Corrigan y ocho 
oficiales superiores de su pía 
na mayor.

Nada se dice del objeto de 
la misma. Sólo que colocarán

Señala que en Urúguayana 
fue rechazada una proposición 
formulada, en el mismo sen
tido, por el ex Presidente 
Jánlo Quadros.

Afirma y con razón, que 
este tipo de relaciones econó
micas es el calco de las que 
otrora sostuvo la Argentina 
con Inglaterra, cuando un 
diplomático británico la de
signó como la más “brillan
te joya” de la corona del 
Imperio.

La ecuación metrópoli-se- 
micolonia se reedita, pues, 
con la variante de que ahora 
se trata de una submetrópoli 
del Imperio norteamericano.

LOS MONOPOLIOS YANQUIS 
EN EL BRASIL .

Entretanto continúa la pe
netración - de Wall Street en 
el complejo industrial bra
sileño.

El Banco Internacional de

la consabida ofrenda froral 
en la estatua de San Martin y 
que efectuarán cambios de 
ideas con el Ministro Argen
tino' de Defensa, Antonio R. 
Lanusse, y con el Estado Ma
yor de lá República hermana.

Por otra parte, en Montevi
deo, se anuncia el arribo de 
60 miembros del Colegio In 

teramericano de Defensa: 
quienes también, previo ho
menaje floral en el monu
mento. de José Artigas, sos
tendrán entrevistas con au
toridades civiles y militares.

Y, por último, la Embaja- 
dada brasileña en Washing
ton y el Departamento de 
Estado se han apresurado a 
desmentir los “ rumores”  de

Reconstrucción y Fomento 
acaba de conceder 22 millo
nes de dólares a la AUumi- 
niun Oompany o f América 
y a la Hanna, para acelerar 
lo explotación del aluminio 
en Minas Gerals y a través 
de la sociedad mixta ALCO- 
MINAS.

Es un paso más en la ruta 
de la penetración d e l  capi
tal norteamericano en la in
dustria y en la minería bra
sileñas, aue V. Trías docu
menta minuciosamente en su 
ya citado libro.

Estos hechos ponen al des
nudo el si gnifloado del ob
jetivo de la Integración pla
tense propuesto por Sapena 
P a s t o r ;  “ complementación 
económica regional”.

Es un nuevo reordenamien
to del principio de la "divi
sión del trabajo”  y según 
los requerimientos del Impe
rio en crisis.

¿Qué procura el Pentágono?

¡ALERTA!

que en recientes conversacio
nes entre jefes militares bra 
sileños y norteamericanos sé 
haya considerado el envió de 
contingentes latinoamericanos 
al Vietnam.

Dándole al desmentido el 
valor que estas cosas suelen 
tener cuando se trata de ma
niobrar a espaldas de los 
pueblos; ¿no será esta última

noticia la clave de las otras 
dos?

Puede que pequemos por 
mal , pensados o suspicaces 
pero el envió de fuerzas la
tinoamericanas a la Rep. Do 
minicana fue precedida de 
protocolares giras de milita
res y diplomáticos.

Es conve Mente estar aler
tas.
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CONGELACION 
DE SALARIOS:
CON DEMOCRACIA 
O CON DICTADURA?

P S  sabido que la misma re- 
™ ceta fondomonetarista Ins. 

pira la política económica, 
salvo matices, de todas las 
□ a c i o n e s  latinoamericanas, 
con excepción, urticante para 
el imperialismo, de la Cuba 
fidelista.

El esquema de la misma es 
progresivamente más rígido. 
Su esclerosis va avanzando en 
la medida en que se ahonda 
la crisis financiero • moneta
ria del imperio.

Uno de los puntos que sir
ven de termómetro para cali
brar esa rigidez es la conge
lación salarial.

El cono sur expone cuatro 
experiencias significativas de 
como se ha procesado dicha 
exigencia.

Be ha explicado, sin mayo
res resistencias, en Brasil y 
en Argentina, donae gobierna 
el gonlismo castrense.

Pero ha naufragado en Chi
le y está hacienuo agua por 
los cuatro costados en el Uiu- 
guay, donde aún funcionan 
los mecanismos de la demo 
cracia representativa.

En C h i l e ,  el Presidente 
Eauaroo Freí acaba de reti
rar de la discusión parlamen
tarla su proyecto sobre re
ajustes salariales, ahorro obli
gatorio y reglamentación del 
derecho de huelga.

El proyecto fue aprobado, 
hace tres semanas, en la Cá
mara baja, pero en el Senado 
lo espera una mayoría oposi
tora y recalcitrante que in
dujo a Frei a sacar las ma
nos del asador ante el riesgo 
inminente de quemarse.
' En el Uruguay, el Ministro 
Guzmán Acosta y Lara se ha 
enredado en los laberintos 
Intrincados de una consulta 
parlamentaria, que ha. demos
trado con cuanta y firme re
sistencia tropieza su proyecto 
de contención salarial.

Los motivos de tan diferen
tes destinos son obvios.

En Uruguay y Chile son los 
políticos profesionales los en
cargados de llevar a la prác
tica la fórmula del Fondo 
Monetario Internacional y su 
sobrevida política depende de 
la consulta electoral que, más 
tarde o más temprano, ten
drán que enfrentar.

De modo que el camino de 
la impopularidad es limitado 
para ellos.

No ocurre lo mismo con los 
regímenes gorilas donde dicha 
cuestión ha sido resuelta fá 
cilmente: no hay comidos, o 
los hay “superdlrigidos” y de 
resultado cantado.

Todo ello prueba como se 
ya haciendo cada vez más in
compatible la coexistencia de 
las instituciones democráticas 
y la aplicación estricta de 
las normas económicas recla
madas por el imperialismo.

Por eso existen ahora, al 
sur del Rio Bravo, más dlcta- 

• duras que cuando se inaugu
ró la Alianza para el Progreso.

Es claro que es esencial pa
ra los políticos burgueses en
contrar atajos que permitan 
eludir esta serla dificultad 
para sus ambiciones, de ahí 
que, tanto en Chile como en 
Uruguay, se d e b e n  esperar 
maniobras y| combinaciones 
aviesas, tratando de contra
bandear lo que no pudieron 
sacar limpiamente.

izquierda ■ ™

“Agricultor cada vez más pobre 
y pan cada vez más caro’ 1

NEGOCIADO

TRIGO ARGENTINO
£ L  productor triguero modesto del Uru

guay — la inmensa mayoría, por otra 
parte— es un verdadero perseguido.

Expoliado implacablemente por el trust 
cercalero que encabeza Bunge y Born, en
gañado persistentemente por sucesivos go
biernos colorados o blancos, golpeado por 
la inflación y por las calamidades climáti
cas, vive de angustia en angustia, de difi
cultad en dificultad.

La política triguera de los últimos go
biernos — con régimen de subsidio o de li
bre comercialización—  ha favorecido pin
güemente al consorcio triguero y molinero 
(que son la misma cosa) y .ha perjudicado 
sensiblemente al labrador y al consumidor. 
“Agricultor cada vez más pobre y pan cada 
vez más caro” , es la síntesis adecuada de 
sus resultados.

Lo  Ocurrido con el trigo argentino es 
una cuenta más de un largo collar de ini
quidades.

Sobre la base de que no había existencias 
de trigo nacional, se resuelve adquirir una 
importante partida de cereal argentino (60 
mil toneladas) a devolver en, especie. Entre 
tanto el Ministro de Ganadería y Agricul
tura, Manuel Flores Mpra, había instado a 
los productores uruguayos a sembrar con 
la formal promesa de un precio oficial re
munerados

Resulta que el precio del trigo argentino 
es de unos 1.700 pesos los 100 kilos (hecho 
que no se puede alterar porque haya que

ALCRESA Y CAINSA

devolverlo en especie) y el trigo uruguayo 
en cambio y pese a las promesas ministe
riales, es fijado en $ 1.000. O sea, fraude 
a la buena voluntad y empeño de miles de 
modestos productores.

Pero el asunto no termina ahí.
Después de concertado el “ negocio” conl 

la Argentina, empiezan a encontrarse, aquí¡ 
y allá, miles de toneladas de trigo uru
guayo almacenado.

No existia, pues, la aducida escasez con 
que se pretendió justificar la ruinosa ope
ración importadora.

Y  aún queda el rabo por desollar.
El gobierno resuelve distribuir el trigo 

argentino prorrateándolo entre los molinos 
y según las adquisiciones que éstos hayan 
efectuado hasta el 11 de febrero. Ese cri
terio resulta una regalía para los grandes 
molineros (léase Grammon, o sea Bunge y 
Born que según la revista “ Fortune” figura 
entre las 14 corporaciones más poderosas 
del mundo en el último año) que realizaron 
grandes compras de trigo según denun
cia de algunos industriales m o d e s t o s ,  
justamente para asegurarse altas cuotas del 
traído de allende el Plata (lo que significa 
que estaban “en la pomada” de cuál sería 
el criterio de distribución).

Los pequeños molinos no pudieron se
guirlos en dicha especulación por falta de 
dinero y  de créditos y  ahora se encuentran 
ante la perspectiva de quedarse sin materia 
prima para trabajar.

Las compras se hábrían hecho, incluso, 
a mayor precio que el oficial, con tal de 
asegurarse el cereal importado.

Es un negociado mondo y lirondo, y la 
opinión pública debe saber quiénes fueron 
sus directos inspiradores.

E X / B I 3 L

j^NALIZA la misión de Char- 
lone en Estados Unidos y 

sus declaraciones en el instan
te de partir. Frente a los elo
gios a la devaluación, este vo
cero del Partido Colorado con
fiesa: “ la devaluación significó 
un inmenso sacrificio para to
da la población. Obró a la ma
nera de un impuesto univer
sal, indiscriminado y por lo 
tanto frío, que quitó algo a los 
que tienen mucho y todo a 
los que tienen poco”. Al refe
rirse a expresiones de Char- 
lone en el sentido de que con
fía “obtener una ayuda exter
na tan grande o mayor que la 
prevista en el momento de asu
mir sus funciones", lo que atri
buye ol hecho de “haber pues
to la casa en orden", agrega 
“El Día” : “Las devaluaciones 
criollas están ligadas al crite
rio de “orden en la casa” . Más 
o menos lo mismo oímos desde 
1959. (Editorial del 13 de fe
brero.)

<*
| f AY trazada —explica El 

Diario—, algo más que una 
carta de intención. Al anali
zar, el lunes, la política del 
gobierno con motivo del viaje 
de Charlone a Estados Unidos 
(Ministro al que califica de 
voz con “g r a n  predicamento 
en los mercados de capitales” ), 
subraya un concepto ya es
tampado en documentos ofi
ciales: el gobierno no es par
tidario de las cartas de inten
ción. Va más allá: cree en los 
hechos. Estos podrán ser ob
servados p o r  los banqueros. 
Valen más que las promesas.

Como expresión de obse
cuencia no se p u e d e  pedir 
más. En el Partido Colorado 
—como recordará el lector—, 
se protestaba contra la sumi
sión nacionalista que se com
prometió a esos mismos hechos 
en cartas de intención.

E L  D EBA TE
CEGUN El Debate, “e l . ci- 

payo Luisi presentaría su 
renuncia en el correr de la 
semana”  lo que “ es la opor
tunidad que espera el Presi
dente para que su gobierno 
no quede marcado con el es
tigma de tener un Ministro de 
Relaciones cipayo perdido”.

EL CDJINILLD 
ND APARECE

IZ Q U IE R D A  ha venido insistiendo para 
que las autoridades esclarezcan las 

maniobras de acaparamiento denunciadas 
en su oportunidad, por una radioemisora, 
y cuyos responsables seríap las empresas 
ALC RE SA  (filial del Banco Comercial) y 
CA INSA, perteneciente a un poderoso 
consorcio azucarero norteamericano.

Hemos” comentado la insólita conferen
cia de prensa realizada en la Jefatura de 
Policía de Montevideo, pretendiendo, in
útilmente, exonerar de responsabilidades a 
ALC RESA y hemos reclamado que se ha
ga luz sobre una especulación que suma
ría tniles de millones de pesos.

-Hasta ahora nada ha ocurrido. El go
bierno de la "austeridad” sigue empeñado 
en el silencio. Nada dice y  nada explica.

Seguiremos la campaña. Aquí todos pa
recen “buenos” , pero el cojinillo no apa
rece. ¡ v  '

Aceite: el trust vencedor
|ZQUIERDA d e n u n c i ó  

oportunamente, la ma
niobra ensayada por el 
Truts aceitero (Bunge y 
Born y Bomberg) a expen 
sas del consumo.

El gobierno fijó el pre
cio del aceite comestible y 
suelto a $ 33 y adquirió 
una importante partida a 
las fábricas por medio del 
Consejo de Subsistencias. 
Pero las empresas aceite
ras venden el producto 
envasado a más del doble 
y el suelto desapareció de 
plaza.

Agotada la partida de 
Subsistencia el consumidor 
debe pagar cualquier pre
cio por el aceite envasado,

ya que el suelto brilla por 
su ausencia.

Se intentó frustrar la 
maniobra mediante el ino
cente expediente de la de
claración jurada, pero tal 
como IZQUIERDA lo pre
vio esta es como,hacer ta
jos en el agua ante bur
ladores consumados de los 
controles estatales.

Y  en ese campo Bunge 
y Born (aceite “Optimo” ) 
y  5®emt(srfg (aceite "El 
Torero” ) son reales maes
tros. .

Tan es asi, que se aca
ba de facultar a Subsis
tencias para intervenir el 
aceite acaparado en las 
fábricas.

Tarde plaste.
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Los beatnik
¿Locos o 
revolucionarios?

Una entrevista por 
Carlos Santiago
! (Desde París, especial)

1^03 muchachos: melenas
que caen abundantemen

te sobre los hombros. Lar
gas capas oscuras como las 
que portaban antafio los 
mosqueteros, blusas con di
bujos búlgaros de las más 
extrañas" formas, con encaje 
en el cuello del que penden 
collares de varias vueltas de 
piedras de colores o pedazos 
de metal brillante. Las mu
chachas que los acompañan 
visten igual, quizá sin tanto 
desenfado, pero c o n  m á s 
audacia.

Estos extraños j ó v e n e s ,  
ahora que en Paris se están 
sintiendo los rigores del cru
do invierno, han emigrado 
de los alrededores del Pont 
de Saint Mlcbel, frente a 
Notre Dame, hasta el más 
abrigado centro de la bohe
mia parisina, la esquina de 
San Andró des Arts y Mabl- 
ilon. Allí desbordan los ca
fés, hablan a gritos sentados 
en los cordones de la vereda, 
rodeando en grupos las bo
tellas de vino, dándole un as
pecto extraño a este lugar 
del Quatier Latín, que re
cuerda la presencia de otros

grupos de jóvenes, con si
milar apariencia pero ,con 
distinta motivación: los exls- 
tenciallstas.

Quien ve a estos mucha
chos, que comen lo que pue
den, ganando algunas mone
das dibujando con tiza sobre 
algún puente del Sena o pi
diendo simplemente ‘un fran
co” a cualquier persona que 
pasa, o cantando en los ca
fés, se plantea una serie de 
preguntas, todas difíciles de 
ser contestadas con claridad. 
¿Por qué esas largas mele
nas que a los hombres les 
dan un aspecto tan femeni
no? ¿Por qué ese alejarse 
de la sociédad en que viven, 
de todas sus formas, hasta 
en lás de sus vestidos? ¿Por 
qué ese vagabundeo al pa
recer sin sentido y sin fina
lidad concreta?

Los parisinos que pasan a 
su Ir do los miran con indi
ferencia, los turistas se sa
can fotografías Junto a ellos 
como si fueran solamente 
algo raro y no seres huma
nos. Los sociólogos progre
sistas fruncen el seño y ex
plican: “La actitud de estos

jóvenes es absolutamente co
herente. Viven en una so
ciedad de la que no partici
pan, que les fue impuesta 
por quienes la construyeron: 
las generaciones anteriores, 
en la que manda el dinero. 
Se les ha impuesto la edu
cación, la religón, la forma 
de hablar, la forma de ves
tirse y mil cosas más. ¿No 
es lógico acaso que grupos 
minoritarios de muchachos 
se rebelen contra esto y 
tiendan, como respuesta, a 
alejarse de esas formas que 
les han sido impuestas?

EXPLICACION DE 
UN SOCIOLOGO

Por otro lado el joven mar- 
xlsta Maurice Penaud, pre
sidente cíe la Unión Nacional 
de Estudiantes Franceses, di
ce: “Este tipo de manifesta
ción es propia de grupos mi
noritarios que provienen de 
la pequeño burguesía. A  nin
gún obrero, a ningún prole
tario, para definirlo mejor, 
se le ocurriría luchar contra 
una estructura social que lo 
oprime, dejándose el pelo lar
go y vagabundeando sin ton 
ni son. La actitud del obrero 
seria la de organizarse con 
sus hermanos de clase para, 
en conjunto, luchar por una 
sociedad mejor”.

Eotas opiniones no son úni
cas ni quizás las más ajusta
dos. La verdad es que a lo 
largo del mundo hay también 
meienuaos que sé organizan y 
luchan contra lo que creen 
incorrecto. Ejemplo palpable 
es el de los "Hippies”  en los 
Estados Unidos, quienes en
cabezan la lucha contra la 
guerra en el Vletnam, lanzan
do la consigna de no acep
tar ser enrolados en el ejér
cito norteamericano, que han 
organizado la muy comenta, 
da “Marcha por la Paz”  en 
Washington.

También aquí, en Europa, 
existen grupos de melenudos 
que se organizan. Por ejem
plo los llamados “Pro Vo”, 
que tienen cientos de adeptos 
en Holanda, Inglaterra e Xta 

lia. Trascendió mundialmen

te el escándalo que se produ
jo  en la ciudad de Amster- 
dam cuando, en un programa 
de televisión en el que se 
presentaba a este grupo, una 
de sus integrantes apareció 
totalmente desnuda, exhlbién 
dose asi ante las cámaras du
rante cinco minute», mientras 
sus compañeros de grupo me
ditaban, como los yogas, sen
tados en cuclillas sobre el 
suelo.

Para caracterizar con pre
cisión a estos Jóvenes es bue
no saber lo que eilos dicen. 
Cómo se definen, cómo ven a 
la sociedad y al munuo y qué 
soluciones tratan de lograr 
con su curiosa actitud. Nos 
entrevistamos con un grupo 
de ellos fuera de su centro 
de acción, ae su barrio, en un 
café de Saintx Germain. Son 
Joshep, de 31 años; Daniel, 
de 24, Francols, de 24 y la 
única mujer, AnUc, de 21 años.

Planteamos núes-ras dudas 
y solicitamos respuestas de 
ellos. A l principio ía actitud 
de los Jóvenes fue de recna- 
zo. A l Insistir nosotros soore 
el tema, se nos dio respues
ta primero tímidamente, lue
go con torrentes de palabras. 
Es Joshep quien habla: “ Vo 
soy beatnJs porque me da la 
gana. Vo siempre hago lo 
que me da la gana. Claro 
que tengo limitaciones, claro 
que la sociedad me limita, 
pues aquí el dinero es todo. 
Machas veces me gustaría 
viajar por el mando; pero eso 
cuesta mucho dinero y yo só
lo tengo esto (saca unas mo
nedas de su bolsillo) Muchas 
veces quiero comer algo que 
veo en una vidriera, pero eso 
cuesta dinero y yo no lo ten- 
t á  Nuestra vida tiene mu
chas lkmtac Iones” .

COPIAS A MAQUINA

Realizamos trabajos de 
copias a máquina de docu
mentos, partidas de naci- 
mentos, partidas de naci- 
etc.

Tratar: COLONIA 838, 2 pi
so, de 18 a 21 horas.
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—¿Y por qué no trabajan, 
como hacen todos, para te
ner dinero?

— ¿Para qué vamos a  tra
bajar, para que el patrón se 
quede y gane mucho dinero 
con lo que nosotros hace
mos? No, en esta sociedad 
lo único que podemos hacer 
es lo que hacemos. Es tener 
una gran camaradería entre 
nosotros, crear lazos reales 
de amistad, que no existen, 
en general, entre los demás 
miembros de esta sociedad".

—Los tmarxistas plantean 
que ustedes en realidad no 
luchan contra la sociedad, 
porque no se organizan.

—“Minq, los marxistes es
tán organizados en Franela 
hace mucho tiempo y cada 
d.a se afirma mas &>ta socie
dad cap.taáüta. Fíjate, (saca 
del boiáulo un votante oe la 
CGT Francesa), observa lo 
qu- dice". (Leemos). “Luego 
del peí iodo oe vacaciones, la 
CGT, que organiza a la mayo
ría de ios trabajadores fran
ceses, dará una contundente 
respuesta a la actv.ud del Go
bierno de aumentar los apor
tes a la Seguridad Social1'.

CON LOS “HIPPIES” , EN 
LUCHA POR VIETNAM

“Por supuesto que estamos 
con los “ Hippies”  norteame
ricanos que ruchan contra la 
guerra en Vletnam. Por su
puesto que estamos con todos 
aquellos que quieren hacer 
Progresar a la humanidad. Pe* 
ro, por, ahora, no vemos las 
cosas muy claras y es por eso 
que solamente tratamos de
vivir en nuestra forma .

—¿Por qué ustedes no tra* 
tan de encontrar un camino 
de lucha?

—Aquí, en Francia, la si
tuación re bastante d stinta a 
la de los Estados Unidos. Aq<" 
no se ven con tanta claridad 
las injusticias como en l®8 
Estados Unidos. Allá, la ge** 
n a  en Vletnqm o el proble* 
ma negro son cosas per 1** 
que hay que luchar, Pue* w* 
tán totalmente claras. Peto 
aquí en Francia la cosa ¡ »  

(Pesa » la péf.
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beatnik
(Viene de la página 6). 

m .  es asi. Y  nosotros no somos 
> ni queremos ser los'-encarga- 

dos de analizar la situación y 
salir a proclamar las cosas 
concretas contra las que hay 
que luchar. Por ahora espera
mos, viviendo de acuerdo con 
lo que pensamos, maSana ve - . 
Jemos.

—Mucha gente dice qué us 
. fcedes son “snob" y. nada más. 
¿Qué piensan de eso?

Toma la palabra Añile: “M i
ra, muchas veces he ten.do 
que dormir bajo un puente 
del Sena; sí, si, ahora, en ple
no invierno. También muchas 
veces no he podido comer, 
por no tener un solo franco. 
¿Te parece que un “snob" 
baria esto? Los “snob”  apa
recen entre nosoti os,, en mu 
chas ocasiones. Pero cuando 
empieza a hacer frió y se van 
los turistas que les sacan lo 
tos, t a in b ié jn  desaparecen 
Nuestra actitud, estoy segura, 
a mucha gente le parecerá 
loca, pero es una actitud que, 
sin pedantería, la . caiilico de 
vaLente. Es muy difícil rom
per con todo lo impuesto. Ha
cerlo significa hipotecar to
talmente el futuro. Es no te
ner alternativas, por lo que 
concluyo: ser “ beatnik" es ser 
un valiente".

—¿Conocen los problemas 
que vive Latinoamérica. Qué 
piensan de ellos?

Ffáncois, que tiene un gran 
sombrero negro, lleno de flo
res artiflcialés sobre las' alas, 
es el que toma la palabra; 
“Latinoamérica es un mundo 
totalmente dist.nto al nues
tro. Allí se está jugando el 
futuro de la humanidad. ¿Có
mo no v a m o s  a estar de 
acuerdo con la lucha de los 
jóvenes latinoamericanos, por 
un futuro mejor para sus hi
jos? Si nosotros estuviéramos 
en Latinoamérica estaríamos 
junto a ellos, como muchos 
de nosotros estuvimos hacién 
dolo cuando los que querían 
liberarse eran los argelinos. 
Yo creo que el símbolo de la 
lucha actual en el mundo pue
de ser la f i g u r a  del “Che” 
Guevara” .

Joshep Interrumpe: “Mira, 
el Che no es otra cosa que 
un beatnik latinoamericanó. 
El no hacía otra cosa que 
practicar la camaradería-con 
sus compañeros. Pero él tuvo 
una suerte que nosotros no 
tenemos. Encontró' el camino 
de la lucha y dio su vida por 
algo tan importante. Aquí, 
como ya se ha dicho, las co
sas no están todavía claras, 
no vemos cómo luchar; pero 
eso algún día se verá y ahí 
estaremos la mayoría de no
sotros”.

Ahora es nuevamente Anik 
la que habla: Ahora vivo con 
mi compañero Daniel en una 
pequeña pieza en la Rué des 
Ecoles. En una de sus paredes 
tengo tana gran fotografía 
del Che. ¿Sabes por qué la 
tengo allí? El ha sido quien 
me ha afirmado en este tipo 
de vida. Sus normas de con
ducta son las que nosotros 
los beatniks tratamos de ap li
car a nuestra vida” .

Al terminar nuestro repor
taje a este extraño grupo de 
jóvenes, quedan, planteadas 
nuevas interrogantes. ¿Son 
solamente lo que aparentan, 
o en realidad están contribu
yendo a crear una sociedad 

. mejor? ¿Locos o-revoluclóna- 
rios?

L la m a m ie n to  a. 
la. c iu d a d a n ía

pRENTE a la situación muy 
grave de la República ios 

ciudadanos q u e  suscriben, 
convocados por la CNi‘ con
sideran que' tienen el .deber 
ae hacer ün Tramado al país 
con elí'pffi]3omq. 3tíg- contri
buir ai yaj - recuperación d$l 
Uiuguayrvy. al’ rnadtenimientb 
de sus libertades esenciales.

A la zaga de la crisis eco
nómica, oúya profundidad 
no tiene parálelo en nues
tra historia y de laáv!tensio
nes que engendra y que es 
de temtír__§e agraven, se ha:, 
producido' un,■ al  principió 
lento y ljiogó acelerado, .dete
rioro de derechos y liberta
des incorporados a la Cons
titución y que se creían de
finitivamente adquiridos: el 
derecho "de huelga, la liber
tad sindical, la de expresión, 
la de prensa, la de las per
sonas, la ae los partíaos po
líticos cuya muerte se orde
na por decreto así como 
tamb.én por decreto se dis
pone la' confiscación í de bie
nes por razones políticas y 
la clausura de diarios’ e ira- 
prentas.

m n tia  esos derechos y li
bertades se han adoptado re
petidas decisiones, ora en ré- 
gunen ae . medidas de segu- 
nuaü que se amenazó con 

■ i  ¿implantarlas tañías veces 
como el Ejecutivo lo creyera 
necesario, ora sin recuriir si
quiera a esas medidas pero 
desenterrando y e¡>grimienuo 
normas caducas, d.ctadas en 
momentos excepcionales, sin 
duda derogadas, y en todo 
c a s o  siempre, inconstitucio
nales.

•
Esas libertades y derechos 

nó pertenecen a ios gooer- 
nantcs.

Pertenecen al país, que 
muenoá sacrificios nuu pa
ra conquístanos y mucuos 
hará para uexenaerlos. por 
ese camino se rnarena ine
vitablemente al autoritarismo.

ino se combate a la cro>is 
con meoiaas de fuerza. A la 
angustia y, la poor&za con 
repleciones. Las tenciones y 
los reclamos no son ei ori
gen ae ios males. Son la con
secuencia.

Ei país está sumido en la 
miseria y también en la de-  ̂
sesperanza. La escasa pro
ducción, el mal o injusto 
empleo de los íecursos y el 
contexto internacional en que 
esta apresado, nan provoca
do una ímlación catas a ouca 
y devastadora.

No saturemos de situacio
nes semejantes con medidas 
monetarras, devaluaciones en 
caaena que sóio sirven para 
agravar los vicios y caren
cias.

No saldremos con congela
ciones ae suerdos y salarios 
que harán mayor la mise
ria de los más y en denni- 
tiva la miseria general, por
que la reauccrón ae los con
sumos que derivarla acarrea
rá, como está Inequívoca y 
(repetidamente demostrauo, la 
reuucción de la proüucc.ón.

No saldremos, con la ayu
da del préstamo extranjero 
que haia más insoportable 
la carga de las obligaciones 
con el exterior. El endeuda
miento conlleva la depen
dencia.

Sólo, existe una alternati
va líente a los proyectos y 
íecetos uei fetal, que el go
bierno ha terunnauo por na
cer suyos; aumentar ía ca- 
paciuad. de prouuccrón ae 
-bienes y servicios, 10 que su- 
;poue.una mouiiicacróri sus
tancial de las estructuras, 
bas.cameme, la agraria, la 
Qei comercio exterior, 1a ue 
U I m a n a  ue lá carne, la 
boñcui.a. ’

i'ouo .se ..vincula. No desa
parecerá la ímiaCrón, sin au
m entóle la prouucciun. No 
aumentara- ia prOuUccrun, sin 
aumento de la capacidad de 
prOaUCrT. - No- aumentara esta 
capaciuad, sin mOuUtCaClOrreS 
e¡> vi uc tíñales.

Llamamos a todos los hom- 
b r e s d e ' buena voluntad y 
templada fe, a una í  acc.ón 
coururnaaa y constante, sin 
descanso, que la urgencia y 
la importancia de ra tarea 
no admiten, para defender las 
lioertades y aeréenos esen
ciales que nan sino en más 
de una ocasión vulnerados 
y están amenazados.

Y ros llamamos también:
Ai combate contra la in- 

flac.ón y el suode3arrollo y 
por una transformación sus
tanciar ue nuestras estructu
ras básicas que nos permita 
con la mayor producción, la 
mayor justicia social;

A la luena por ía Inde
pendencia y la soberanía na
cionales, ei aerecno de auto
determinación y el principio 
de no intervención;

A  la lucha, al fin por un 
país mejor y más Justo.

UNIVERSITARIOS. — Rec
tor de la Universidad lng. 
Oscar Maggiolo, Vicerectór 
Prof. Roaolfo Tálice, Decano 
de Medicina D r.' Herir, ógenes 
Alvarez, Decano de -Derecho 
Esc. Saúl Cestau, Decano de 
Odontología Dr: JuanC. Sassi, 
Consejero Delegado de Agro
nomía lng. Agr. Pablo B. 
Ross, Consejero. Delegado de 
Arquitectura Arq. Conrado 
Petit Rucker, Consejero De
legado Docente lng. Agr. Da
n te  1 Wacksman, Concejero 
Delegado Estudiantil B.a c h 
Rodolfo Méndez Chichi, Arq. 
Leopoldo C. Agorlo, Dr. Car
los Quijano, lng. Julio Rlcal- 
doni, Prof. Marcos Sebastlani, 
Dr. A. Jones, lng. Ricardo F. 
Pérez írlbarren, lng. Gerardo 
Rodríguez, Dr. Alberto Pérez 
Pérez, Prof. Jorge Lewowicz, 
Arq. Hugo Bararicchlni, Arq.

HOY VIERNES 16

MESA REDONDA, hora 20

CAMILO TORRES: Sa-
cerdote y Guerrillero.
Participan Sacerdotes y
Laicos.

CENTRO DE ESTUDIAN-
TES DE NOTARIADO

COLONIA 1816 i

Mariano Araño, Arq. Lidia 
Conti de Qúeruga, Arq. Nel- 
son M. Mello, Arq. Silvia Ro
dríguez Vtllamll, Arq. Neyyl 
Enriquez, Arq. Ricardo Alva- 
rez Lenzi, Arq. Llvia Boo- 
chiardo, P io f. Alberto So- 

.rlano, Prof. Fernando García 
Esteban, Prof. Pablo Fierro 
Vlgnoli, Prof. Jorge Cheba- 
taroíf, Prof. Lucrecia C. de 
Zolessi, Prof. J. L. Pagano, 
Prof. Raquel Cortinas de Vi
dal. Prof. Hugo Polettl, Dr. 
Rubens Caggiani, Prof. Roque 
Faraone, Dr. Ximénez Straz- 
zárlno. Esc. Fernando’ Miran
da, Esc. Teresa Vivas, Dr. Jo, 
sé Pedro Saralegui, Dr. Ri
cardo. Caritat, Dr. Ezequiel 
Núñéz, Dr. Eduardo Navarre- 
te, Bach. Horacio Mlrabal, 
Bacih. José Luis Rodríguez, 
Pete de la Fed. de Docentes 
Universitarios Pro. Hugo Se- 
llnke.

• ■ f
ECUCADORES. — Enrique 

Brayer, Erlberto Gesto, Ly- 
dia Gumlel de De Souza, Ra. 
quel Grauert de Segredo', Ali
cia Vianz de Pereyra, César 
Frade, Rubén Maltias, Mari
sa Castro, Julio Mler, Guz- 
nqán Delgado, Nelson Antú- 
néz, Sonla Vázquez, Carmen 
Buxeda, Graciela Nane de 
Scorza Osvaldo Cubilla, Ele
na Hernández de Mler, Cris
tina HHeljo, Zulma Camese- 
11a de Nelra; María Eva Amir, 
Alba Nleman de Legnanl, 
Juan José Zanoni, Darwln

Peluffo Beisso, Washington ñuta, Adela Gleiger, Sara La-
Viñores, Germán Cabrera, Jo- roca, José Freoa, Anselmo
sé Moraoor, Irene Campodó- Grau, Mario Travieso, Alceu
nico, Juan Fio, Manuel Gar- Riveiro, Luis Mazzey, Ar
ela Pueitas, María del Car- mando González, Jomo Mon-
men Otero. tiel, Ayax Barnes, Eugenio

Darnet, Leonlda González, 
ESCRITORES Y  ARTIS- Huldobro Almada, Roberto

TAS. — Paulina Medeiros, Visca, Oscar Damián, Jorge
Jesualdo Sosa, Luis Gil Sal- Visca, Anhelo Hernández, Du-
guero, ida Vítale, Beltnan más Oioño, Pbro. Arnaldo
Martínez, Hugo Alfaro, A lfre- Spadaccino, Pastor Emilio
do Gravina, Mario Arregui, Castro, Pbro. Mauricio García.
Washington Benavidez, Fran
cisco Rodríguez, Lucia Sala D I R I G E N T E S  POLOT-
de Tourón, Rubén Yacovsky, COS. — Dr. Daniel Sosa
Jorge Muslo, Alberto Medlza, Díaz, Dip. Juan Pablo Terra,
Leónidas Spatakls, Daniel V i. Dip. . Sebastián Elizelre, .Dip.
dart, Atahualpa del C.oppo, • Humberto Ciganda, 8r. Pe-
Amanecer Dotta, RobeTr to  dro H. Alfonso, Sr. José Co-
Fontaina, Eduardo Próus, Cé- gomo, lng. Juan Camou,Sr.
sar Campodónico, Blas Brai- Jorge Luis Orstéin, Dr. Amé-
dot, María Luisa Rodríguez . rico P.á ‘ Rodrigue, Dip. Ser- 
Correa, Leonor Alvarez, ,GuI- gio Previtale, Dip Luis Pe-
llermo Waksman, Juan Té- ' (Pasa a la página 11).

CURSOS DE, VERANO DE LA  
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

. 9 (12 al 24 de Febrero)

FACULTAD DE ARQUITECTURA
C I C L O S  S O B R E :  •

“Nuevas dimensiones de la Educación” 
y “América Latina”. -

Organiza Comisión de Cultura de la Universidad
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|TL“ “Bullding” de la OEA se apres
taba en el mes de noviembre de 

1967, para una ceremonia solemne e 
imbuiaa oe toda la falaz y empaca
da prosopopeya de quienes desempe- 
ña¡n el papel de estar resolviendo 
trascendentes problemas Inter ameri
canos, aunque en su fuero interno 
se saben marionetas movidas por el 
omnipotente titiritero oel norte. Es 
como si la independencia y la so
lemnidad se dieran en proporciones 
inversas.

En ese dia se iba a elegir sustitu
to del actual Secretario General del 
organismo, el obediente y uruguayo 
Dr. José L. Moia Otero, que ornante 
vanos años había regido a la orga
nización con el especial beneplácito 
de Washington.

La traición y la substancia del me
canismo que omamiza a la OEA, in
dican que tales eventos se dilucidan 
según ios deseos del Departamento 
de Estado.

No sólo por que la Unión preveo 
el 66% de su presupuesto de 16 mi
llones de dólares icón los cuales se 
atiende a una burocracia oe unos 
mil lunoionarios), sino por que la 
Organización de Estados Americanos 
es, en rigor, el verdadero “Ministerio 
de Colonias" de lo que Wrllram Ap- 
pieman llama el "Imperio informal” .

Como es habitual, se habían reali
zado los sondeos pertinentes y las 
consabidas presiones para que esta 
elección no se descamara de la su
misa rutina anterior y, por ello, el 
“ tout París” esperaba el triunfo del 
ex Presidente ecuatoriano Oalo pla
za. Favoiito de la Casa Blanca, abo
gado de la United Fruit Ca, Juris
consulto y especialista en mangoneos 
con la “soberanía oel cliente ', es un 
candidato “made in USA”  por los 
cuati o costados.

Mayúsculo fue el asombro cuando 
en dos vocaciones sucesivas —17 de 
noviembre— su candidatura fracasó 
ruidosamente.

¿Rebelión en la OEA?
Por lo menos, una insólita ruptura 

con la tradición de acatamiento al 
Tio Sam, que debe valorarse como 
el síntoma de una crisis de fondo.

El representante panameño en la 
organización, Eduardo Ritter Ais- 
land encabezó ambas votaciones, el 
venezolano Marcos Falcón Brice ño 
exhib.ó un apoyo inesperado; mien
tras que el “caballo del comisarlo’' 
recibía escasos sufragios y el argen
tino Carlos M. Muñís recogía el voto 
de tres regímenes militares (pclu* 
yendo el de su propio país). *

EL INCOMODO “ IMPASSE”

Como ninguno obtuvo los 12 sufra
gios imprescindibles para ganar, se 
convocó a una nueva reun.ón el 17 
del mismo mes. Otra vez se frustra
ron los deseos norteamericanos, a 
pesar de que su diplomacia . había 
practicado varias vueltas oe tuerca a 
la ortopedia de las coacciones. Entre 
tanto Ritter Aíslan aumentaba su 
electorado. Sólo él gobierno de Bue
nos Aires se mostró sensible a los re
querimientos oe “arriba” , retirando 
de la ronda al ex Ministro de Rela
ciones Exteriores Carlos M. Muniz.

Una cuarta intentona se llevó a 
cabo el 30 y el Departamento de Es
tado vorvió a suirir una oerrota con
tundente.

Gaio plaza no superó los seis adhe- 
rentes oe la tercera votación.

Falcón Briceño recogió cinco su
fragaos (igual que en 1<* tercera vuel
ta) y Rhter A.slán diez votos; o sea 
que rozó el plafond ae la victoria 
(doce sufragios).

De los conmovidos, agitados, aca
lorados pasillos, trascendió el alinea
miento de las diverjas naciones me
ridionales. Es un cuadro sugestivo.

El candidato yanqui recibió el apo
yo oe Estauos Uníaos, Brasa, Argen
tina, Uruguay, Ecuador y Paraguay.

Brasil y Aigentina, empeñados en 
su sórdida pugna por convertirse en 
el más cotizado de ros satélites. Uru
guay, en luna de miel con él Fondo 
Monetario Internacional (el M.niste- 
no Charlone se había iniciado pocos 
días antes) y oe mano tenctiua y an
siosa hacia Wall Street. Ecuauor, pa
tria oel candidato y el Paraguay de 
Sttoeesner, en víspera oel proceso 
político que ha de “ institucionalizar” 
la continuidad del légimen.

Es un lote de muy comprometidos 
y obsecuentes.

El resto del mapa electoral de la 
OEA provoca geninno asombro.

Ritter Aíslan fue apoyaoo por los 
olnco integrantes de América Cen
tral; más Perú, Barbados, Tait, Bo- 
llvia y Panamó-

Su candidatura, y dentro de lo que 
tal posición puede asumir en los cua
dros del panamericanismo, expresa 
la oposición de Washington.

Panamá cada vez más acosado por 
el inicuo tratado sobre el Canal, las 
repúblicas centroamericanas descon
tentas con la nueva distribución de 
Mercedes (ayuda financiera, inver
siones, etc.) que se vuelcan a las sub- 
potencías, Perú en subrepticia dis
conformidad por el conflicto pesque

ro y el affaire de los aviones (no 
vota, además, por ningún ecuatoria
no en virtud del secular conflicto de 
fronteras con su vecino del norte), 
ei Haití de Duvalier receloso por la 
actitud progresivamente hostil de 
Estaoos Uniuos hada la ya insoste
nible y sangrienta tiranía, Bou vía 
tironeando en un tira y afloje de la 
asistencia financiera, eta; son justi
ficaciones que se esgrimieron en los 
dramáticos entretelones de noviem
bre para explicar el desallo.

Además, un sector muy influyente 
de la burocracia permanente de la 
OEA trabajó por Ritter Aíslan. Celos 
y rivalidades en oscuros negociados 

-  y vergonzantes prebendas que se vie
nen arrastrando desde hace meses. 
En mayo del año pasado fue removi
do el norteamericano Lawrence Ac- 
kee de su puesto de director de los 
servicios financieros y trasladado al 
lnopeiante cargo de asesor del Se
cretario General. Paralelamente co
menzó a circular el rumor acerca de 
la Intención del Departamento de 
Estado, de promover una drástica 
reorganización administrativa que 
permitiera una mayor vigilancia so
bre el uso de los cuantiosos fondos 
aportados por Washington. Un poco 
antes fueron suspendidos los funcio
narios de la sección de radio. Estas 
tensiones soterradas, dUiolles de dis
cernir, donde los intereses políticos 
se entremezclan con malversaciones 
de beneficio privado, condujeron a 
un importante núcleo de burócratas 
a sabotear las aspiraciones de la Ca
sa Blanca dentro del Infernal mun
dillo de la OEA.

Por su parte, Falcón Briceño fue 
apoyado por las naciones del "grupo 
andino” (con las excepciones apunta
das de Perú y Ecuador) que se re
sienten por la ostensible inclinación 
hacia la cuenca del Plata que rezu- 

. ma de reiteradas actitudes nortea
mericanas, Rep. Dominicana y Tri
nidad Tobago.

Por último, México seabstuvo; re-

|  ¿ m u ,  i  •'  i  > 1 . i i .  . . ■ . — ¿ f e  . '

Una nota 

de

VIVIAN TRIAS

servando su sufragio para el candi
dato que haya asegurado su mayoría 

El cuarto fracaso significó borrén 
y cuenta nueva. En medio de un 
caos de opiniones y protestas y de 
un barajar incesante de posibles 
candidatos de transacción (que inclu
yó tanto a Felipe Herrera como il 
Dr. Arturo Frondizzl), se optó por 
suspender la quinta votación. U

suspensión se fue alargando hasta 
el 12 de febrero fecha en que termi
naría el impasse, el atascamiento tu 
que ha encallado el otrora diligente 
y sui generis “Ministerio de Colo
nias’' del Imperio.

FRAUDE Y CORRUPCION 
EN LAS ALTAS ESFERAS

La arquitectura de la Organización 
de Estados Americanos ha experr 
mentado una grave trlzadura con e*- ' 
te Impasse. Se ha agrietado proíun-1 
dómente y su eficiencia ha sido 
puesta en la tela de Juicio.

Es naturál que sus llagas, encu
biertas por los vendajes y las pon»* 
das del alambicamiento diplomática 
exudran purulentos residuos de tan* 
toa enconos, miserias, rebatí»* 
acomodos y fraudes acumulados du
rante años.

La tempestad desnudó al velan»» 
y dejó al aire la podredumbre de ** 
maderos. ijfj

El mismo 30 de noviembre el Bjji. 
bajador dominicano, Enriquillo ® 
Rosarlo, denunció que un alto 
donarlo del organismo lo había a^  
nazado para que votara por 
Aíslan. "Se me hizo saber que 
un revólver en la gaveta para. M  ̂
líos que no colaboraran”, 
luego agregó que a la tattoW*®u¡J 
personal se sumó la advertencia ĵ 
que habría represalias para su Pr 

El jerarca acusado es otro 0°^ 
nica no, Luis Raúl Betancea y j| 
destituido por el Dr. Mora Oten» 
dia siguiente. . ¡t>

Bu reacción enturbió, m®3, o ¿(ir- 
aguas; según despacho de AF, 
mó que era victima de "un 
ra destruir al organismo lntenu^ 
cano menoscabando su auWÍ 1 
moral”. hjff

La existencia de presiones y 
tajes para obtener apoyo a tai 
medida o candidatura, es W  
rl» viajo y robada en IW w
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si candi, 
mayorl». 
6 borrón 
i de un 
tas y de 

posibles 
ue inda, 
como ti 
optó por 
íióu. La

puede haber política del "soborno’' 
(como la designara Paul Baran) y 
como el continente austral es im
prescindible para sustentar la eco
nomía Interna >de la Unión, aquel 
es sustituido por la represión.

El fracaso de la ALPRO no fue se
guido de un vacio, sino de una olea
da de dictaduras gorilas (Honduras, 
Rep. Dominicana, Brasil, Bolivla,

to hasta 
te terml- 
tiento es 
diligente 
de Colo-

anizaciós 
i experi- 
a con e*- 
► profun- 
ha sido

i&, éneo- 
as porn»- 
ilomAtic®. 
5 de tan-
rebatiña5’
lados du‘

vela®*” 
iré de *#

&

interamericanas.
Pero lo que ahora se convirtió en 

pecado repudiable y punible, era esca
moteado y endulzado con frases con
vencionales y silencios aquiescien- 
tes cuanao se ejercía en beneficio 
del Imperio.

Una ola de rumores y agravios, de 
chismes y recriminaciones se desató 
a partir del episodio Betances.

Lo más vergonzoso de esta exposi
ción general de trapos sucios, se re
fiere a malversaciones de fondos y 
uso indebido del dinero de diferen
tes institutos Panamericanos.

La Comisión respectiva de la Cá
mara baja de la Unión, presidida por 
Armeasted L Selden (el autor de la 
declaración intervencionista de 1965), 
resolvió investigar las irregularida
des denunciadas.' La indagación fue 
instigada por el jefe de la delegación 
norteamericana Sol M. Llñowitz.

El “ New York Times’’ reveló que 
la firma "Prime Waterhouse Compa- 
ny‘* realizó una averiguación confi
dencial acerca de los mecanismos
administrativos y maneras de manl- 
pulear el dinero dentro de la OEA.

El 12 de diciembre se "destapó 
otro tarro” . Está vez en la Argenti
na, donde se hizo público que falta
ban de 8 a 12 millones de pesos en 
las oficinas de la Alianza para el 
Progreso. El Secretario Ejecutivo de 
la misma, Julio César Banzas, fue 
suspendido en sus funciones.

También en Costa Rica fue releva
do de su cargo el Director de la Ofi
cina Regional del organismo, José 
Salinas, y sujeto al sumarlo corres
pondiente.

Entre tanto hecho llevado y  traí
do en este ajetreo, resalta lo que po
dríamos llamar el “caso de las 100 
botellas de Whisky” .

Los funcionarios que asistieron al 
conclave presidencial de Punta del 
“ Ste, en abril de 1967, habrían com- 
ptado una cantidad "excesiva de bo- 
vüü? Whisky en el puerto de New 

(exentas de Impuestos) y las 
{•fían introducido en el Vr 

M ntfn hendidos. Jx UfPÍ»?

La aclaración oficial sobre el su
ceso precisó que era un simple apor
te para una "celebración tradicio
nal”, en la que se habría consumido 
todo el licor. Es decir, prefieren que 
prospere la revelación del sibaritis
mo y del derroche que se estila en 
las "celebraciones tradicionales”, a 
que se sepa que, además, se trafica 
descaradamente con las bebidas que 
sirven para brlndár por los éxitos 
del Panamericanismo.

CRISIS EN LA OEA, CRISIS EN LA 
DIPLOMACIA DEL IMPERIO Y  

CRISIS EN EL IMPERIO

Que el carro de la OEA está hun
dido hasta los ejes, no es secreto 
para nadie.

Es algo que viene ocurriendo desde 
el fracaso de la Alianza para el Pro
greso y no es otra cosa que la lógica 
repercusión de la fractura sufrida 
por el conjunto de la politica nor
teamericana al sur del Rio Brava

El itinerario de esa crisis es real
mente elocuente.

a) La ALPRO sucumbió, funda
mentalmente, porque Estados Unidos 
np pudo cumplir su promesa de su
ministrar 2 mil millones de dólares 
adicionales durante diez afios. No ha 
podido cubrir ni el 40% de esa ci
fra, acuciado por el desbalance de 
su cuenta de pagos que amenaza 
con el colapso del sistema monetario- 
financiero montado en Vetlon Woods 
y  que es pieza maestra de la hege
monía mundial norteamericana.

Por otra parte, la ayuda tradicio
nal ha Mo experimentando corte 
tras corte, a medida que el proteccio
nismo interno y  la despiadada políti
ca comercial exterior, a expensas 
de los países productores de mate
rias primas, se tornan más y más 
agresivos al socaire de Ia crisis ge* 
neral del imperialismo.
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Argentina) preparadas en escuelas 
de adiestramiento expertas en edu
car traidores.,

Es en el contexto de tal resurgi
miento del "big stick” que hay que 
proyectar el deterioro de la OEA, 
concebida como un pseudo-parlamen- 
to interamericano en mejores épocas 
(la era del “Buen vecino” ).

b) El organismo recibe un golpe 
de muerte, cuando culmina la “ linea 
dura” (iniciada y conducida por 
Thomas Mann) con la intervención 
de la desdichada Santo Domingo en 
1965. Su Carta Orgánica se violó 
descaradamente y Washington de
mostró que cuando de sus intereses 
se trata, los textos del derecho in
ternacional son un mero e Inservi
ble lastre. La "Doctrina Johnson” 
suplió al principio de la "no inter- 
venaón” , que ya no pudo argüirse 
ni como obra maestra de la hipo
cresía.

Y , todavía, en el trasfondo se agi
ta el descontento de las oligarquías 
nativas, de los capataces, poique ca
da vez hay menos dólares para afian
zarse en el poder.

La disyuntiva empieza a clarifi
carse paia ellas; dictadura gorila o 
revolución,

c) Washington acude a calafatear 
el casco de la OEA y en Río de Janei
ro se tantea su reestructuración. El 
resultado es un verdadero insuceso. 
Nada prospera allí; ni siqu’era la no
nata Fuerza Interam ericana de Paz.

d ) £3 problema se traslada a una 
Comisión especial que se reúne en 
Panamá y en ella vuelve a producir
se el mismo estancamiento.

e ) El Imperio multiplica las giras 
diplomáticas y las presiones. Prepa
ra una nueva Instancia en la Confe
rencia Inter&mericana de Buenos 
Aires (principios de 1967) y nada 
consigue.

f )  Por fin, ensaya una maniobra 
de alto vuelo:/ la Conferencia de Je
fes de Estado en Punta del Este, en 
abril de 1967, con la asistencia del 
mismísimo Johnson, .

Fromste mucho y i t w » .  «  » « n w

vÉr* H 1* V- '•& '■ . v.
de un' año)" lá's promesas se Han re
ducido a una estafa más.

A  la luz de estos hechos, ya ' no 
puede ocultarse que la OEA ha ter
minado su vida útil. Ello es la con
secuencia í de que toda una concep
ción de la diplomacia? norteamerica
na ha llegado a su fin y la OEA era 
„un factor «—esencial, por cierto— de 
aquella.

Como Jo . demostramos en nuestro 
libro “Imperialismo y geopolítica en 
América Latina”, la vieja política del 
"equilibrio de ..poderes”, del .“ dividir 
para reinar” , cuyo. escenario óptimo 
era, sin duda, una OEA donde se ju
gaba el juego de la igualdad, de so
beranías que . disputan y transan 
•—eso sí, guiadas por la mano recto
ra y tutelar del Imperio— con. o 
miembros, con, similares derechos, da 
un articulaao: concierto regional, es 
superada por el integracioñismo y el 
satelismo.

Es la consecuencia de las nuevas 
estructuras internacionales de la 
economía yanqui de la honda crisis 
que promueve la rápida madurez de 
sus peligrosas contradicciones inter- 
nas.

El cónclave de los "dientes” , mas
0 menos' iguales ante el prestamista 
y comprador omnímodo, deja paso al 
complicado edificio de las subpoten
cias, de los satélites mayores y me
nores, del subimperialismo que cui
da los intereses de la metrópolis a 
cambio de. una cuota privilegiada de 
crédito e inversiones que ya no pue
den derramarse por todo el ámbito 
continental.

No es una casualidad que* el Bra
sil —el subimperio elegido— esté a

1 la cabeza de una nueva* formulación 
que desplaza a la OEA, tal- como la 
hemos conocido, y  que, en su lugar, 
implanta una política de acuerdo 
entre ‘.'los grandes” , de rectorías re
gionales, de vigilancia de las “ fron
teras ideológicas ideológicas” , dé gen
darmería contra ,,los esfuerzos libera
dores de los puehlos hermanos.

En otros articulqs nos ocuparemos 
de esta nueva.estructura del Paname
ricanismo, que . hemos analizado, in 
extenso,, en. el libro citado.

En conclusión, ipues, la crisis" de 
la OEA es un capítulo de la crisis de 
la política latinoamericana de Esta
dos Unidos y és.ta,.á. su vez traduce 
su propia crisis • interna.

UNA VICTORIA PARA 
LAS GALERIAS

A fines de enero la telaraña de las 
coacciones y amenazas del Departa
mento de Estado parece haber lo
grado, por fin, recauchutar el meca
nismo dé la OEA.

AFP informa (cable del 27 de éne- 
j«o) que los países centroamericanos 
se avienen a votar por Oalo Plaza 
y que Panamá retira la candidatura 
de Ritter Aíslan.

Anteriormente, el 12 de enero, se 
habla producido un acuerdo para es
tudiar- la reestructuración de la OEA. 

cinco países más yanqui-adictos 
r  (pasa a la pá* M)
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La guerrilla 
rompe con el 
Partido Comunista

_______ mm— r,

UN DOCUM ENTO 
APARECIDO EN 'GR AN M A"

■ A HABANA, Feb. <PL). —  El dla- 
“ * rio "Gramma", árgano del Par

tido Comunista de Cuba, inserta a 
toda página textualmente una decla
ración formulada por las Fuerzas Ar
madas Rebeldes (FAH) de Guatema
la, cuyos párrafos más sobresalientes 
Prensa Latina destaca a  continuación.

Bajo el título: "E l Paooeso Revolu
cionario de Guatemala nos señala la 
necesidad de un viraje radical en 
cuanto a la concepción estratégica de 
la guerra” , el documento afirma que 
"e l aparecimiento en Guatemala de 
las formas violentas de la  lucha mar
có un viraje en el curso de la Revo
lución”.

Subraya que este viraje se hizo evi
dente con la rebellón popalar de mar
zo y abril del 62, aunque antes se 
hablan dado brotes importantes que 
cuentan en nuestra historia: la in
tentona de Coban y el levantamiento 
de 13 de noviembre del 60.

“A  la violencia del enemigo el pue
blo planteó la gloriosa acción guerri
llera”, dice el documento.

En otro párrafo, las FAR expresan 
que: "Aunque hubo intentos de defi
nir una dirección revolucionarla, en 
realidad no fue hasta marzo de 1965 
que se reintegraron las FAR como 
una organización político-militar "re
lativamente amplia” , con la partici
pación de la dirección del Partido 
Guatemalteco del Trabajo (PQT), el 
Frente Guerrillero "Edgar Ibarra”  y 
la Juventud Patriótica del Trabajo, 
tratando de que la lucha armada y 
política confluyeran, se planificaran 
combinadamente y estuvieran bajo 
una misma dirección” .

El PGT absorbía a 
los jefes guerrilleros

Seguidamente señala que la carta 
del Frente Guerrillero "Edgar Iba- 
rra” y particularmente la renuncia 
del Comandante Turólos del Movi
miento Revolucionario “ 13 de No
viembre”  (MR-13), abrían paso a la 
solución de la crisis que en ese en
tonces confrontaba el movimiento re
volucionarlo de Guatemala. Es así co
mo se crea el centro de dirección 
revolucionaria.

"Sin embargo —añade la declara
ción—, al formar una dirección con 
políticos de un lado y Jefes militares

del otro, se instauró una doble di
rección que únicamente sirvió para 
impedir el reconocimiento de los ver
daderos dirigentes de la guerra. Es
tando los J e f e s  guerrilleros en la 
montaña, el centro de dirección re
volucionaria fue copado por la ca
marilla dirigente del PGT, quienes en 
-vez de establecer una verdadera di
rección única, despojaron al movi
miento armado de sus verdaderos 
dirigentes, al absorber en el seno del 
PGT a los jefes guerrilleros.”

Aclaran, luego, las FAR que la con
ferencia de marzo de 1965, que debió 
resolver la dualidad mediante la in
corporación de dirigentes del PGT a 
las guerrillas, sólo sirvió para ahon
dar la divergencia entre el Comité 
Central del PGT y las unidades ar
madas.

Tras referirse a una nueva reunión 
del Comité Central del PGT en mayo 
de 1965, las FAR consignan que “ el 
Centro de Dirección pretendió plani
ficar desde la ciudad todas nuestras 
operaciones según la conveniencia de 
una política de presión" sobre el Go
bierno de facto. .

Doble tendencia y 
sus contradicciones

“Este hecho —afirman las FAR— 
dio lugar a una doble tendencia:, de 
un lado la actividad combativa y de 
otro la actividad de organización po
lítica. La doble tendencia agudizó las 
contradicciones en el seno del mo
vimiento y la ausencia de un mando 
centralizado dejó que se crearan pre
maturamente otros “ focos guerrille
ros” para poder discutir y resolver 
nuestras diferencias desdé posiciones 
de fuerza.”

Relatan, luego, las FAR, los motivos 
por los cuales se originó una disper
sión de fuerzas, fundamentalmente 
con la ausencia de una Comandancia 
Unica, todo lo cual “ frenó de hecho 
el desarrollo dél Frente Guerrillero 
“Edgar Ibarra” .

Más adelante, las FAR expresan 
que cuando los lincamientos indica
ban el Justo camino de la lucha ar
mada, Inmediatamente echaban pie 
atrás diciendo: "Esto po quiere decir 
que las formas pacificas y legales se 
hayan agotado en nuestro país” .

“En estas condiciones —añaden las

yAR— la camarilla dirigente del PGT 
distrajo energías para lograr una co
ordinación y entendidos parciales con 
otras fuerzas. Se llegó a hacer coor
dinación con la Unión Revolucionaria 
Democrática (URD) y la Democracia 
Cristiana (DC), sosteniendo pláticas 
con el Partido Revolucionarlo (PR ) 
(partido de derecha actualmente en 
el Gobierno, N. de la R.) antes, du
rante y después de las elecciones de 
marzo del 66.”

Refieren las FAR que en esas 
pláticas se planteó “ servir de Inter
mediarios para la venta de café a 
los países socialistas, solucionando 
asi el problema económico de la bur
guesía, creando con ello un renglón 
nuevo de ingresos para Guatemala, 
para sostenerla en el poder contra el 
cual estamos luchando”.

El documento puntualiza que al 
"insistir remachonamente en la s  
“otras formas de lucha” , en desplegar 
“ una amplia lucha económica, políti
ca, ideológica Junto a la militar” y 
e n . el trabajo de organización del 
Frente Unico, se desvirtuó el conte
nido político de la lucha armada y 
justificó el freno puesto al desarrollo 
del Frente Guerrillero “ Edgar Iba- 
rra’”  Eso mismo fue lo que condi
cionó nuestros errores al tratar de 
“aprovechar la situación creada por 
elecciones presidenciales de marzo 
del 66” .

Unos ponían las ideas 
y otros los muertos

“Después de cuatro años de lucha, 
hacemos el balance: 300 revolucio
narios caídos en combate, 3 mil hom
bres del pueblo asesinados por el ré
gimen de Julio César Méndez Monte- 
negra El PGT (su camarilla dirigen
te) puso las ideas y las FAR los muer
tos” , subraya la declaración.

Las FAR afirman, más adelante, 
que esgrimiendo determinados argu
mentos, el Comité Central exhortó a 
votar por la candidatura de Méndez ̂  
Montenegro durante la farsa electo
ral y que éste, luego de triunfar, se 
comprometió con la Embajada Nor
teamericana a “continuar la lucha 
más enérgica e Invariable contra los 
comunistas y las guerrillas, no hacer 
cambios en el ejército ni derogar la 
Constitución recién aprobada por la 
dictadura” .

Agrega después que mientras Mén
dez Montenegro lanzaba la ofensiva 
más astuta y resolvia sus contradic
ciones, “ la dirección de las FAR se
guía entrampada en las diferencias 
internas, motivadas por la incapaci
dad y vacilación de la camarilla di
rigente del P O T ’.

Y  señala cómo el 30 de mayo del 
66 el Comandante Turcios advertía 
que "el PGT por responsabilidad de 
su Comité Central no ha cumplido 
su papel de vanguardia, habiendo si
do esto lo que ha motivado la consi
guiente crisis que provocó el cambio 
de una parte del Comité Central, cri
sis que aún subsiste y seguirá agu
dizándose” .

Apunta la declaración que según 
el Comandante Turcios. esa crisis 
consistía en “una Jucha entre lo nue
vo y lo viejo, entre un pensamiento 
conservador y oportunista y un pen
samiento conseouente y revoluciona
rio, en una lucha entre una linea 
marxista - leninista creadora y en de
sarrollo y otra linea esquemática, es
tática, dependiente y con una gran 
dosis de revisionismo”.

Dirección derechista 
que no estuvo en guerra

La declaración afirma que con el 
triunfo del Partido Revolucionario, 
las Fuerzar Armadas Rebeldes baja
ron la guardia, se colocaron a la ex
pectativa, poniéndose a discutir cues
tiones de mando. Los dirigentes del 
PGT estaban muy ocupados en "apro
vechar la legalidad”.

El documento se refiere a la muerte 
del Comandante Turcios Lima, en cu
yo' momento no se reconoció la auto
ridad de César Montes y la dirección 
de las FAR —en su -mayoría inte
grada por miembros de la camarilla 
dirigente del PGT— lejos de unificar 
las fuerzas alrededor del Frente Gue
rrillero "Edgar Ibarra” , las mantuvo 
dispersas y a las FAR prácticamente 
sin Comandante.

Luego de referirse a la ofensiva de 
10 mil hombres lanzados a los mon
tañas del Mico y a la Sierra de Mi
nas, asesorados p o r. norteamericanos, 
las FAR revelan que estaban bajo 
la dependencia de un partido cuya 
dirección derechista en la práctica 
nunca ha estado en guerra.

"En el Frente Guerrillero “ Edgar 
Ibarra”  —dice la declaración— es 
donde se resume la principal y más 
rica experiencia de la lucha armada 
en nuestro país; es ahí donde alcan
zamos el punto culminante de nues
tro desarrollo militar y político, y es 
aquí con sus reveses donde culmina 
este período. Por todo ello, es el punto 
de arranque para la renovación y 
nuevo Impulso de la lucha armada.” 

Luego de señalar que el rasgo fun
damental del PGT es que es una ex
tensión del movimiento revoluciona
rio democrático - burgués, su parte 
más radical, su formación es de ese 
tipo y jamás ha logrado desembara
zarse de su formación política bur
guesa. Añade la declaración que las 
FAR han surgido como una necesi
dad del pueblo para enfrentarse a 
los opresores y al imperialismo.

"El pueblo guatemalteco —sigue di
ciendo el documento—, los obreros, 
los campesinos y demás capas revo
lucionarias necesitan de su organiza
ción de clase, de una vanguardia in
dependiente y organizada, que res
ponda Intransigentemente p o r  sus 
intereses vitales, por todo el pueblo, 
por la soberanía y dignidad nacional, 
una organización nacida de la en
traña popular, de los ultrajados y 
humillados, que recoja y encabece los 
intereses de los guatemaltecos, que 
poniendo los pies en el suelo patrio 
Impulse las leyes y medidas de cam
bio social, que no sólo “ interprete la 
realidad nacional” , sino que ante to
do cambie revolucionariamente la si
tuación, sueño secular de Marx y 
ejemplo de Lenin, Mao, Ho Chi-m lc 
y Fidel Castro” .

Influencia burguesa 
en la dirección del PGT

Las FAR advierten seguidamente 
que "la  influencia de la burguesía 
dentro del PGT ha sido enorme y se 
refleja tanto en la concepción de la 
Revolución como en sus métodos, to
dos los errores de la dirección han 
sido errores de derecha, admitidos 
superficialmente en todas las reso
luciones de la Comisión Política”.

“La camarilla dirigente del PGT 
—sigue diciendo— organizó un Par
tido qn la legalidad, un - movimiento 
sindical y formó sus cuadros en la 
Ilusión del desarrollo evolutivo de 1& 
revolución, dentro de los marcos de 
una Constitución burguesa, con un 
ejército dominado y dirigido por la 
burguesía y dentro de los conceptos 
dogmáticos y rígidos de una falsa so
lidaridad ideológica.”

Afirman las FAR, que el PGT y 
principalmente su dirección, han de
jado de ser un Instrumento revolu
cionarlo. Los obreros y los campesinos 
necesitan una organización cuya di
rección no sea un organismo delibe
rante, sino un máximo organismo de 
acción, capaz de forjar la alianza 
obrero - campesina a partir del com
bate guerrillero, que es lo que cons
tituyen las FAR y su Comandancia 
Unica. _

Destaca el documento que "las FAJ* 
han sobrepasado a la camarilla de» 
PGT hace ya mucho tiempo y nue®* 
tra organización no depende ya o* 
aquella dirección de cuyas lim»ac*o* 
nes y caducidad han dado cuenta i 

(Pasa a la página **'•
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Nuevos salarios para 
el trabajador rural
Izquierda publica hoy, el decreto sobre los nuevos salarios del traba* 

jador rural que rige desde el 19 de febrero, a efectos de que el mismo 
tenga la mayor difusión y  sea cumplido en-todo el paía

Articulo 1̂  — lo s  trabajadores rurales, em- Los sueldos y jornales fijados por este ar- 
pleados en las faenas de agricultura y ¿a- •' tícuiQ corresponden a una jornada enana 
nadería, además de alimentación suficiente y maxima de oeno ñoras, cuando se exceda
vivienda higiénica, extensiva & sus familia- del término de tal jomada, se considerará
res (esposas, hijos y padres) a su cargo, per- M  taiea extra, liqtudánuOoe ios jornales ue 
ciblrán las siguientes remuneraciones minl- ' acuerdo al exceso dé horario reanzaao.
mas: Art. 49 —  Los patronos de las actividades

comprendidas en ep- articulo anterior qae 
Mensuales Diarios tengan trabajadores con familia pouran op-

Capataz ....................  $ 7.490.— $ 300.— tar por 10 que dispone el Art. 14 oel Esta-
Peón especializado . . . .  ”  6.904.—  ”  276.— tuto del Traoajauor mu ai (Ley nv lu.Sua ae
Peón y Chacarero . . . .  "  6.553.— ”  262.— 14 de octuore ue 194e; o pagar un sueido de
Menores de 18 años .. ”  4.447.— ”  178.— $ 6.986 (seis m i ochenta y seis; mensuales,
Cocinero ......................  ”  4.447.—  "  178.— mas la viviei.ua y suministro de hutas y
Servicio Doméstico . . . .  ” 3.150.—  ” 140.— verduras prouuoidos en la granja, asi como 
Tropero y Peón Jorn. — ;-------  ”  205.— el comoustioie neecsano.

Art. 5V — Los truoajauores de tambos, ade-
A r t -29 —  Los trabajadores comprendidos más dealimentación suficiente e hig.enica y

en el articulo anterior, que no perciban la vmenua higiénica, extensiva a los tamiiia-
retrlbución en especie (alimentación y vi- res, esposa, ascendientes y descendientes; a
vlenda), Indicada en la Ley N9 10.809, de 16 su caigo, peíciona ras siguientes remunera-
de octubre de 1964 y sus modificativas, per- c.ones mínimas: 
clblrán además, la suma de $ 2.834.00 o su
equivalente alario ($ 95.00). Mensuales Diarios

En consecuencia, los trabajadores ocupa- Capataz ................. ... $ 7 .490.—  $ 300.—
dos en faenas de ganadería y agricultura Tractorista ............  ”  6.904,—  ” 276.—
que no gocen de alimentación y vivienda en Ciiac<ue.o ............. ........« ”  6.904.—  276
las condiciones legales, peiclblrán las si- P e ó n ......  ”  6.Sos.—  ” 262.—
guien tes retribuciones redondeadas. Menor de 18 años . . . .  ” ,4.447.—  ” 178.—

Cocineros ............... .. ’ ’ 4.447.— ” 178.—
Mensuales Diarios berv. Doméstico . . . . . .  ”  3.5i0.— "140 .—

C apataz......................
Peón especl&l.zado . . .

$ 9» '10.324.—
9.738.—

$ 395.— 
”  371.—

Peón y Chacarero . . . . M 9.387.— " 357.-T-
Menores ae 18 años .. M 7.281.— 273.—
Cocinero ................... N 7.281.— "  273.—
Servicio Doméstico . . . f* 8.344.— ” 235.—
Tropero y  Peón Jorn. . ”  400.—

Art. 39 — Los trabajadores de granja, quin
tas, jardines, viñedos, criaderos ae aves, sul- 
nos, y conejos, apiarios y de establecimien
tos productores en general, de verduras, le
gumbres .tubérculos, hutas y flores, percibi
rán las siguientes remuneraciones mínimas:

Mensuales Diarios
con sin con sin 

esp. espt esp. esp.
Capataz ..............$ 8.086 s 8.920 $ 243 $ 338
Peto Espec......... "  5.150 ” 7.984 ”  206 ”  301
Chacarero ...........”  5.150 "  7.984 ”  206 ”  301
Peto  .................  ”  4.681 "  7.515 "  187 "  282
Menoroes 18 años 2.810 ”  5.644 ”  112 ”  207
Cocinero .............. ”  2.810 "  5.644 "112 ” 207
8erv. Doméstico . "  2.575 "  5.408 ” 103 ” 198
Peón y Jora Zaí. -------- -------- ” 210 "  305

Peón ió a iia i............... .............  ” 30o.—

Las remuneraciones precedentes se aplica
rán a ros trooajauoies ae tamoos, cualquie
ra .sea el lugar o estauiecimiemo en que rea- 
hcen esas tareas o la roxma ae cunuatao-ón 
ue servicios ae ios trabajadores.

A«t. 6v — Los traoajauOi.es comprendidos 
en el articulo anterior, que no perciban la 
retiipucicn en especies (alimentación y vl- 
Vienua; peí o.oirán además la suma ae pesos 
2.604 o su equivalente cuario ($ 95.00).

su consecuencia, los uaDajadóies ocupa
dos en laenas de tambo, ’ que no gocen de 
anmentacton y vlv.enaa en las condiciones 
legales, percibirán ia§ siguientes retribucio
nes:

Mensuales Diarios
Capataz ................... .. ”  10.324.— $ 395.—
Tractorista . . . . . . . . .. ”  9.738.— ”  371.—
Cüacaréio............ .. "  9.738.— ”  371.—
Peón ........................ .. ” 9.387.— ” 357.—
Menores de 18 años .. ”  7.281.— ”  273.—
Cocinero ................. .. ”  7.281.— ”  273.—
Serv. Doméstico . . . . .. "  8.344.— ”  235.—
Peón Záfrai .......... ”  305.—

Las especies a que se refiere .el presente
articulo, debe ser suficiente y xtenderse a los ' Art. 79 —  Los trabajadores percibirán los 
familiares del trabajador (esposa, hijos y pa aumentos previstos por este decreto a partir 
tires) a su carga del iv de lebrero de 1968.

•  ¿Por qué el imperialismo abando
na el “dividir para reinar” por el 
integradonismo?

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

•  ¿Por qué Brasil es el “satélite ma
yor”  del Imperto?

•  ¿Qué significa su rivalidad con la 
Argentina?

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

•  ¿Es posible una estrategia revolu
cionaria continental?

LAS RESPUESTAS EN:

“ Imperialismo y geopolítica 
en América Latina"

De VIVIAN TRIAS

LLAM AM IENTO
SIGUEN LAS FIRMAS

(Viene de la página 7),

dro Bonavita, Dip. Rodney 
¿vll&Cuellul, Dip. José huís 
iviaa¿>era, Dip. ueraruo Cues
tas, bcii. £,ur¿que noünguez, 
Di. jtiuua¿ao uoaies NeUo, 
Dr. muerto. Caymaris, br. 
o ai los bncrnrigoity, br. Cé
sar neyts DagüO, br. Carlos 
bntos huerta, br. Oscar Ca- 
Dicia, Dr. José Pedio Car
dóse, P 10 Í. Vivían Trias, Dr. 
o ose Enrique Díaz, br. Rey- 
naiuo Uargano, Piof. Canos 
íviacnauo, mg. Nelson Baile.

DIRIGENTES S I N D I C A 
L E  b. — José D’Elias (Pre
sidente de la CNT), Enrique 
Pasiormo, Héctor Rodríguez, 
Wiaditnir Tuiiansky, Carlos 
uómez, Pedro Jauri, Mario 
Boneui, Carros Borche, Da
niel Pérez, Eisa Aituna, Al
fredo Mcihens, Osvaldo H. 
Lorenzo, Agustín Rodríguez 
Larreta, Félix Díaz, Ricardo 
Vil&ró, Geza Stary, Vicente 
Foch Puntigllano, Víctor

Brindis!, Didaskó Pérez, So
ma Brayer, Mlrta Segal, Ma
rio González, Mana Ester 
Vales ae González Arcosa, 
Luis Iguini Ferrejra, Miguel 
Aiascoaga, Alejandro Cosian- 
zo, Humberto Rodríguez, Ma
tón Montemar, Peuio bastre, 
Eauaruo Platero, Idilio Pe- 
relra, Luciano Da S i l v a ,  
Ornar Rosas, Raúl Fernán
dez Iglesias, Edmundo Casa- 
ravilla, Derby Roonguez, An
tonio Freitas da Suva, Ru- 
bens Villa verue, paiermo 
García Lugo, Helber Leaaea, 
Blanca P. ae Corporaie, Ig 
nacio Rubén Huguet, Juan 
Angel Toledo, Marcos Eguren, 
Agustín Pedroza, Mario Aton
ta, Severmo Alonso, Rosario 
Pietraioya, Pedro Aldrovandi, 
Ramón Freyre Pizzano, Emi
lio Mataitis, Víctor Vidal, Ro
berto Olmos, Jorge García, 
Eduardo Paracampo, Walter 
Squlno, Sixto Amaro, José 
Gutiérrez, Sixto Barrios, Car
los Zabala, Juan Antomo 
Iglesias, Roberto Prieto.

GUATEMALA
(Viene de la página 10).

historia de la lucha revolucionaria 
en nuestro país”.

Destaca luego, la declaración, que 
ios dirigentes del PG T no pueden 
ofrecer al puehia una concepción co
necta del desarrouo estratégico de 
la lucha armada, porque cualquier 
planteamiento que hagan será siem
pre en fundón del mantenimiento de 
sus posiciones oe fuerza a través de 
"sus regionales”.

8ubrayan xas FAR que la camarilla 
dirigente del PGT no puede superar 
sus aeficlencias porque sus concepcio
nes están limitadas a la necesidad 
de "neutralizar el peligro de la divi
sión de nuestras organ.zacionea”. pa
ra los dirigentes del PGT la lucha 
armada es una necesidad táctica, un 
instrumento de agitación, un elemen
to de negociación para garantizar la 
supervivencia del Partido y  de ellos, 
tos dirigentes, en lo personal, mien
tras se produce "un nuevo desplaza* 
talento de fuerzas en el campó de la 
contrarrevolución” .

"Esto —puntualiza el documento— 
00 nos preocuparla (apto 91 no fuera

U q u i i r á n

porque sus poslolones de fuerza las 
mantienen a costa de la vina de in
numerables militantes, combatientes 
y gente del pueblo. Mantener ésas 
posiciones no es solamente una In
transigencia aventurera, sino una in
transigencia criminal.’*

En otra'parte de la declaracin, las 
FAR afuman que- “el PGT sólo ha 
servido para maquinar la falta de 
dirección militar y política. Desde el 
punto de vista orgánico el PGT debía 
ser la vanguardia, per o desde el punto 
de vista de la función lo han sido el 
Frente Guerrillero "Edgar Ibarra” y 
el Frente Guerrillero “Alejandro de 
León".

Aclara después que la vanguardia 
del Movimiento Revolucionario Gua
temalteco, desde que se lnlc.ó la gue
rra, ha sido la avanzada del movi
miento guerrillero. En la historia d« 
la lucha armada de nuestro país, la 
camarilla dirigente del PGT 00 figu

ra en la vanguardia, no figura en 
las primeras Uneos ae lucha.

Se refiere luego a fiases de Tárelos 
Lica cuonao señaló que “El puesto de 
vanguardia se conquista en la lucha 
ciaría, la dirección se gana a través 
de su acertaoa ejecución. Si no es 
asi, si un Partido Comunista no sabe 
cumplir con su papel, se neutraliza, 
se aestruye y otra organización, otros 
revolucionarios con mayor claridad 
tomarán su papel, llegarán al mar
xismo-leninismo, dirigirán la revo- 
luc.ón y formarán un verdadero Par- 
tiao Comunista”.

"En nuestia guerra—continúan la9 
FAR— no cabe oponer lo político a 
lo militar. Los dirigentes de la luena 
armada y de la revolución serán aque
llos que tomen parte en ella y en el 
terreno se revelen capaces de diri
girla.”

Tías señalar que la consigna aho
ra es: "A combatir todos en este mo

mento”, las FAR afirman que “queda 
derrotada ed la práctica la maniobra 
de la camarilla dirigente del PGT 
de continuar-absorbiendo en el seno 
oe su Comité Central a los más a es
tacados combatientes. En estas con
diciones se plantea la constitución 
de la Comanaáncia -Unica y la. con- 
centi ación ae todos los efectivos de 
las Fuerzas Armadas Rebelaes para 
formar el Ejército Popular”.
■ Dice, además, que de esta manera 
continuaremos en la ofensiva, des
gastando las fuerzas militares del ene
migo, quebrantando su autoridad y 
preparándonos para rechazar los pla
nes Imperialistas de agresión.

“Las fuerzas agresivas —concluye— 
del ejército norteamericano tratarán 
de batirnos, pero todas sus tropas, 
todas sus bombas, sus aviones y  he
licópteros, todo su dinero y  sus téc
nicas criminales no servirán más que 
para prolongar una guerra de la que 
al final, inevitablemente, nosotros 

'saldremos victoriosos."
“Siguiendo el ejemplo combativo de 

los comandantes Guevara y Turcios 
Lima. ia vencer o morir por Guate- 
malar

pis<  i!



el guevarismo

un discurso
del “Che"

en la Conferencia 
para el Comercio 
y el Desarrollo

Para garantizar la total dis
posición de los recursos de 
un pueblo por parte de éste, 
es necesario condenar la exis
tencia de bases extranjeras, 
la permanencia, transitoria o 
no de tropas extranjeras en 
un pais dado, sin su consen
timiento y el mantenimiento 
del régimen colonial por par
te de algunas potencias capi
talistas desarrolladas.

La suficiente autoridad co
mo para tomar decisiones que 
deban respetarse, sólo la cons
titución de una organización 
del tipo apuntado, que su
plante a los actuales orga
nismos que sirven de sostén 
al statu quo y de la discri
minación y no fórmalas me
diatizadas que sólo sirven pa
ra que periódicamente hable
mos de lo que ya conocemos 
hasta el cansancio; es lo que 
puede garantizar el cumplí- - 
miento de nuevas normas en 
las relaciones internacionales 
y el logro de la seguridad eco
nómica que se persigue.

Para todos estos efectos en 
todos los puntos pertinentes 
debe fijarse exactamente los 
plazos para el logro de las 
medidas establecidas. E s t o s  
son, señores delegados, los 
los puntos más importantes 
que la delegación cubana que
ría hacer llegar a ustedes. 
Debe señalarse que muchas 
de las ideas que Iioy se con
sagran al ser expresadas por 
organismos internado n a l e s ,  
por el preciso análisis de la 
situación actual de los países 
en .desarrollo, presentado por 
el Secretarlo General de la 
Conferencia señor Preblsch e 
iniciativas a p r o b a d a s  por 
otros Estados (comercio con 
los países socialistas, qbten- 
clón de créditos de los mis
mos, la necesidad de refor
mas sociales básicas para el 
desarrollo económico, etc.), 
fueron planteadas - .y puestas 
en práctica por Cuba durante 
los cinco años de gobierno 
revolucionarlo y le significa
ron ser victima de condenas 
injustas y de agresiones eco

nómicas y militares aproba
das por algunos de los países 
que hoy la sustentan.

Baste recordar las críticas 
y condenas r e c i b i d a s  por 
nuestro pais por establecer 
relaciones de intercambio y 
colaboración con países fuera 
de nuestro hemisferio y aún 
en estas horas precisas, la 
exclusión de facto del grupo 
regional latinoamericano que 
se reúne bajo los auspicios de 
la Carta de Alta Gracia, es 
decir, de la OEA, de la que 
Cuba está excluida.

Hemos tratado los puntos 
fundamentales en cuanto al 
comercio exterior, la necesi
dad de los cambios en la po
lítica exterior de los países 
desarrollados f r e n t e  a los 
subdesarrollados y la nece
sidad de reestructuración de

todos los organismos interna
cionales de crédito, financia- 
miento y otros, pero es ne
cesario recalcar que no son 
condiciones suficientes para 
garantizar un desarrollo eco
nómico, sino que requieren 
además otras medidas ¡ que 
Cuba, pais subdesarrollado ha 
puesto en práctica.

Como mínimo es necesario 
establecer el control de cam
bio, impidiendo las remesas 
de fondos al extranjero o li
mitándolas en grado aprecia
ble; el control del comercio 
exterior por párte del Estado, 
la reforma agraria; la recu
peración por la naoión de 
todos sus recursos naturales; 
el impulso a la enseñanza de 
la técnica y medidas de re
ordenamiento interno impres
cindibles' para iniciar el ca
mino de un desarrollo acele
rado.

Cuba no señala entre las 
medidas mínimas imprescin
dibles el que el Estado tome 
en su poder todos los medios 
de producción, por respeto a 
la voluntad de los gobiernos 
aquí representados; pero es
tima que esa medida contri
buirla a solucionar los graves 
problemas que se debaten, 
con mayor eficiencia y más 
rapidez.

¿Y, los imperialistas, se que
darán cruzados de brazos? Na 
El sistema que practican es 
el causante de los males que 
padecemos; pero tratarán de 
robustecer las causas con ale
gatos fraudulentos, en io que 
son maestros. Tratarán de 
mediatizar la Conferencia y 
desunir el campo de los paí
ses explotados ofreciendo mi

gajas.
Por todos los medios, tra

tarán de mantener la vigen
cia de los viejos organismos 
internacionales q u e  también 
sirven a sus fines, ofreciendo 
reformas carentes de profun
didad. Buscarán la forma de 
que la  Conferencia llegue a 
un callejón sin salida y se 
suspenda o posponga.. Trata
rán de que pierda importan
cia frente a otros eventos por 
ellos convocados o que lle
guen a un final sin defini
ciones concretas.

No aceptarán un nuevo or
ganismo internacional de co
mercio, amenazarán con boi
cotearlo y probablemente lo 
practiquen, tratarán de de
mostrar que la actual división 
internacional del trabajo es 
beneficiosa para todos, cali
ficando la industrialización de 
una ambición desmedida y 
peligrosa.

Y, por último, alegarán que 
la culpa del subdesarrollo la 
tienen los subdesarrollados.

A  esto último podemos con
testar que, en cierta medida, 
han tenido razón, y  que la 
tendrán mucho más si no so
mos oapaces de unirnos leal 
y  decididamente para presen
tar el frente único de los dis
criminados y explotados. Las 
preguntas que deseamos ha
cer a esta asamblea son: ¿Se
remos capaces de realizar la 
tarea que la historia nos de
manda? ¿Tendrán los países 
capitalistas desarrollados la 
perspicacia política para ac
ceder a las demandas míni
mas?

Si las medidas aquí indica
das no pueden ser adoptadas

Carta a los padres
0 U E R ID O S  V IEJO S:

Otra vez siento bajo mis talones el 
costillar de Rocinante, vuelvo al camino 
con mi adarga al brazo.

Hace de esto casi diez años, les escribí 
una carta de despedida. Según recuerdo,’ 
me lamentaba de no ser mejor soldado 
y  mejor médico; lo segundo ya no me 
interésa, soldado no soy tan malo.

Nada ha cambiado en esencia, salvo 
que soy mucho más consciente, mi mar
xismo está enraizado y  depurado. Creo 
en la lucha armada como única solución 
para los pueblos que luchan por liberarse 
y soy consecuente con mis creencias.. Mu
chos me dirán aventurero, y lo soy; sólo 
que de un tipo diferente y  de los que po
ne el pellejo para demostrar sus. verdades. 

Puede ser que ésta sea la definitiva.

No lo busco pero está dentro del cálculo 
lógico de probabilidades. Si es así, va un 
último abrazo.

Los he querido mucho, sólo que no he 
sabido expresar mi cariño; soy extrema
damente rigido en mis acciones y creo 
que a veces no me entendieron. N o  era 
fácil entenderme, por otra parte, créan
me, solamente, hoy. Ahora, una voluntad 
que he pulido con delectación de artista, 
sostendrá unas piernas flácidas y unos 
pulmones cansados. Lo  haré.

Acuérdense de vez en cuando de este 
pequeño condotieri del siglo XX . Un 
beso a Celia, a Roberto, Juan Martin y 
Pototín, a Beatriz, a todos. Un gran abra
zo de hijo pródigo y recalcitrante para 
Uds.

ERNESTO.

por. esta Conferencia y sólo 
se registra, úna vez más, un 
documento híbrido plagado de 
pronunciamientos vagos, re
pletos de fórmulas escapato
rias; si no se eliminan las 
barreras que impiden, tanto 
el comercio entre todas las 
regiones del mundo como la 
colaboración internacional, los 
países subdesarrollados segui
rán confrontando situaciones 
económicas cada vez más di
fíciles y la tensión del mundo 
p u e d e  aumentar peligrosa
mente.

En cualquier momento po
dría surgir la chispa de una 
conflagración mundial provo
cada por la ambición de al
gún pais imperialista de des
truir el campo de los países 
socialistas o por contradiccio
nes insalvables entre los pro
pios paises capitalistas, en un 
futuro no muy lejano. Pero, 
además, crecerá cada diá con 
mayor fuerza el sentimiento 
de rebeldía de los pueblos su
jetos a distintos estados de 
explotación y se alzarán en 
armas para conquistar por la 
fuerza los derechos que el so
lo ejercicio de la razón no les 
permitió obtener.

Así sucede hoy con los pue
blos de la llamada Guinea 
Portuguesa y de Angola, que 
luchan por librarse del yugo 
colonial y con el pueblo de 
Vlet Nam del Sur que, con 
las armas en la mano está 
pronto a sacudir el yugo del 
imperialismo y sus títeres. Sé
pase que Cuba apoya y aplau
de a estos pueblos que han 
dicho “basta” a la explotación 
después de agotar todas las 
posibilidades de una solución 
pacífica y que a su magnífica 
demostración de rebeldía va 
su- solidaridad' militante.

Expresados los puntos fun
damentales ' én que se basa 
nuestro análisis de la situa
ción aotual, expresadas las 
recomendaciones que conside
ramos pertinentes a esta-co®" 
ferencia y también, nuestras 
apreciaciones sobre el futuro, 
de no lograrse ningún avance 
en las relaciones comerciales 
entre los paises —vehículo 
idóneo para aliviar la tensión 
y contribuir al desarrollo--, 
queremos dejar constancia u 
que nuestra esperanza es q® 
se logre el diálogo construc
tivo de que habláramos, 
obtener ese diálogo con bene
ficios pára todos está ó®01* 
minado nuestro esfuerzo, 
impulsar la unidad del camP“ 
de los países subdesarrollaao» 
del mundo para ofrecer 
frente cohesionado, van J  
caminados nuestros esíuwrr 
En el éxito de esta C°n*ef , iB 
cía están p u e s t a s  tamjue 
nuestras esperanzas y las UI.. 
remos cordlalmente a l®f 
los ppbres del mundo, y, i  . 
países del campo s # 1*®*?* 
poniendo todas nuestras
casas tuerzas al servicio 
su triunfo.
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CRONICA E 
HISTORIA'Vida y 

muerte
dé un pionero 
nacionalista

Escribe
NEIVA MOREIRA

H A C E  medio siglo,. Delmiro Gouveia era asesinado en la
pequeña.ciudad de Pedra, estado brasileño de Alagoas, 

a orillas del San Francisco, y a pocos kilómetros de las car 
taratas-de Pauló Alfonso.

El-crimen produjo un. generalizado sentimiento de in
dignación, a-pesar de haber sido perpetrado en una región 
de “ caingaceirismo” , habituada a la emboscada y  a la muerte 
violenta. El' pueblo de Pedra no conocía los secretos de las 
guerras económicas ni las siniestras maquinaciones de la 
competencia extranjera, pero adivinaba que algo profundo 
y decisivo había ocurrido aquella noch$.

Todas las personas en con
diciones, de los seis mil habi
tantes de la localidad, se lan
zaron a la caza de ios ban
didos. Lo que más preocupa
ba era saber quién estaba 
d e t r á s  del construoso cri
men. Ignoraba, sin embargo, 
que los.intereses que se ha
bían confabulado para abatir 
e l !  pionero eran demasiado 
poderosos ante la inorgánica 
révuelta del pueblo y su inex
periencia para aquél tipo de 
lucha. £1 primen, hasta hoy, 
permanece impune.

Delmiro Gouveia murió con 
poco más de cincuenta años. 
Era ün hombre fuerte y te
naz, de diuro temperamento 
"sertanejó” . ’ Su instrucción 
había sido precaria y sin mé

todo. Es posible que, por ha
ber sido tipógrafo a los once 
años, se habituara al libro y 
la prensa, de tal modo que, 
cuando cayó, con una bala 
en el corazón, leía los diarios 
que frecuentemente le llega
ban de Río de Janeiro y  R e
cite. En su juventud, en con
tacto con comerciantes ex
tranjeros aprendería, aunque 
imperfectamente, inglés, fran 
cés e italiano y  se interesa
ría por la ,cultura europea 
que tanto deseó conocer.

Hombre del futuro, no se 
dejó abatir por el atraso de 
la sociedad nordestina de co
mienzos de siglo. Cuando se 
hizo comerciante fue un re
formador. No se l i m i t ó  a 
abrir un negocio y enrique

cerse, como era común. Pre
firió sorprender a Reclfe con 
un moderno super-mercado, 
de técnica adelantada, tan 
desafiante de los intereses es
tablecidos que un intendente 
ligado a la oligarquía lo  man 
do quemar, lo que motivó la 
protesta de la población.

De. ahí en adelante, la vida 
en Pernambuco se hizo im
posible para Delmiro; princi
palmente después que fue a 
Rio de Janeiro y allí paleó 
al vicepres’dente de la Repú
blica, Rosa e Silva, Jefe de la 
política pernambuo?na. To
cado por la persecución de la 
oligarquía, inclusive aprove
chando sus constantes com
plicaciones ardorosas, se lan
zó hacia el “seao” distante y 
agreste de las márgenes, del 
San Francisco. Cuando llegó 
a la pequeña ciudad de Pe 
dra, a 400 kilómetros del mar, 
encontró, cinco casas. Los 
únicos ruidos que se oían ve
nían de los pájaros y anima
les salvajes y la cadencia de
safiante de la caída de agua, 
que clamaba por su aprove
chamiento. Ahí se inició su 
aventura.

Comerciante en pieles, lle
vó ese negocio hasta niveles 
nunca alcanzados. Llegaba a 
exportar, para los mercados 
europeo y norteamericano que 
abriera, más de cinco millo
nes de pieles por año. Así 
ganó los recursos para su 
iniciativa Industrial, concebi
da a base de la energía de la 
catarata, cuya sinfonía, des
pertaba su genio creador.

Tan pronto como reunió los 
recursos y obtuvo créditos 
concibió la instalación de una 
hidroeléctrica y la construc
ción de una fábrica de hilos, 
que él sabia tendría mercado 
seguro en Brasil y  países ve
cinos.

Delmiro llega a Pedra en 
1902. Siete años después con
trató un. grupo técnico nor
teamericano, dirigido por un 
Mr. Moóre, con la misión de 
planear el complejo indus
tria l Para no despertar a la 
competencia, el arribo de la 
misión se mantuvo en secre
to. Cuatro años después, en 
1913, inauguraba la primera 
turbina de 1.500 Hp. En ene
ro de 1914 concluía la cana
lización del agua y la insta
lación de la red eléctrica. El 
cinco de junio, fecha de su 
nacimiento, inauguraba festi
vamente la fábrica de hilos.

Simultáneamente, el pione

ro se entregaba al trabajo en 
todos los frentes. .La vía fé
rrea, que había, cuya cons
trucción había sido ordena
da al final del Imperio, para 
bordear las cataratas y am
pliar la navegabilldad del rio, 
pero c a s i  abandonada por 
falta de carga, tomaba un 
Impulso renovador. Práctica
mente sin ayuda de los pode
res públicos abrió 529 kiló
metros de carreteras, cons
truyó 300 viviendas para süs 
obreros e instituyó un régi
men aslstencial tan amplio 
que, aún ahora, es poco co
mún en el Nordeste. La es
cuela era obligatoria para ni
ños y viejos. Habla tres mé
dicos. dentista, cine-teatro, 
banda de música, parque de 
diversiones, mercado con pre
cios controlados. Para esti
mular el crecimiento de la 
población, aumentaba el suel 
do de los novios, regalaba el 
ajuar a la novia y se com
prometía a ser el padrino del 
primer hijo del matrimonio.

La necesidad de comunica
ciones rápidas le hizo insta
lar telégrafos y comprar cua
tro automóviles que eran el 
a s o m b r o  y la novedad de 
aquellas regiones atrasadas. 
Los cantores populares glosa
ban luego la innovación:

—Mí gente, qué es aquello 
Que viene asombrando a la 

(gente?
—Es el carro de Delmiro 
Con un fuego encendido en 

(la frente.

La fábrica de hilos fue un 
éxito extraordinario. En 1916 
producía más de 20 mil ca
rreteles por día y  exportaba 
para el Plata y  algunos paí
ses del Pacífico. Delmiro 
Gouveia ya se 'lanzaba a la 
etapa siguiente. Compró en 
Suiza, Estados Unidos, Fin
landia, Inglaterra y Alemania, 
visitando esos países para dis
cutir personalmente los en
cargos: nuevos equipos y cua
tro turbinas de 2.500 Hp. ca
da una. además de una mo
derna fábrica textil, con dos 
mil telares. Planeó la insta
lación de una fábrica de se
das vegetales, otra de papel 
y una de cigarrillos, enco
mendando estudiar en Italia 
las fibras vegetales de la 
región. Inició u n a  explota
ción de caña de azúcar para 
la producción residual de ce
lulosa. Difundió la palma 
forrajera, un alimento extra

ordinario que resiste a las 
Inclemencias de la seca nor- 
destlna, abriendo una nueva „ 
perspectiva a la pecuaria re
gional.

En esa época, más de 1.500 
obreros trabajaban en Pedra. 
Delmiro preparaba otros dos 
mil, previendo las industiras 
nuevas que organizaba.

Para tener idea de las di
ficultades que debió vencer, 
basta citar que el ingeniero 
Luis Borella, constructor de 
la usina hidroeléctirca, se de
sanimó an te 'la  construcción 
de la escálera de 200 pelda
ños que se proyecta, peligro
samente, sobre el cañón. Del
miro lo amarró y, amena
zándolo con un revólver, lo 
obligó con él al precipicio. Y 
la escalera se hizo.

Todo eso producía en la re
gión un clima de euforia, pe
ro bajo cuerda, se había en
tablado una dura y peligrosa 
batalla poif la supervivier.ci.i 
entre el empresario nacional 
y el truts inglés de la Machi
ne Cotton, que controlaba el 
mercado de hilos en Brasil.

Iniciada la guerra, la Ma- 
, chine Cotton no podía im
poner sus reglas a la indus
tria de Pedra. a raíz de las 
dificultades del comercio in
ternacional Cuando compro
bó que la fábrica se consoli
daba intentó asociarse a la 
empresa. Delmiro resistió la 
idea y dijo a sus colaborado
res más íntimos, algunos de 
ellos tentados por la oferta: 
"Ustedes deben ver que deba
jo  del poncho está ei puñal’ ’, 
agregando: “Pedra ya no- es 
un negocio. Hoy, hemos asu
mido un compromiso con mu 
cha gente que cree en noso
tros. Aquí, en el “sertao 
por el Nordeste, por todo el 
país. No podemos capitular. 
Vamos a responder como Flo- 
rrano (1) respondió un día a 
esos gringos”.

En una propuesta de com
pra, el emisario inglés ofre
ció, a d e m á s  de una suma 
astronómica, el equivalente a 
las ganancias de la fábrica en 
diez años.

__“Esa misma propuesta de
la Machine —respondió el 
pionero— yo la hago para 
comprar la fábrica de sus pa 
trones, aquí en el Brasil El 
señor puede. decir que en vez 
de vender, yo compro la fa 
brica de ellos en las mismas 
condiciones” .

Los. ingleses usaban méto
dos propios de una guerra 
comercial Consiguieran regis
trar en Chile y Argentina la 
marca “Estrella” , que era la 
de los carreteles de Pedra. 
Delmiro no se desanimó. Lle
vó nuevamdhte a-; Brasil la 
mejrcadem y le cambió los 
rótulos por los de “Barrilejo”. 
Y  continuó vendiendo con 
éxito.

Cuando el pionero cayo 
asesinado, ya no había dudas 
de qué era el acto culminan
te de la competencia. Su hi
ja, doña María de Gouveia, 
dice a propósito: “La muerte 
de mi padre fue un complot 
preparado técnicamente” .

El periodista Geraldo Rocha 
escribió: “Con seguridad, los 
sicarios cúmnlían el eneargo 
de un mandante lejano, in
termediario, a la vez, de en
tidades extranjeras, cuyos in 
teres es se hallaban amenaza
dos por las iniciativas auda
ces del fuerte nordestino, 
que soñaba con la grandeza 
y la independencia econémi- 

(Pasa a la pág. 14)

EL E S C A N D A LO  DE LA  O EA
(Viene de la pág. y9h

del momento —  Brasil, Argentina, 
Chile, Ecuador y Uruguay —, más la 
propia Unión, resolvieron presentar 
C ía  Comisión General del Consejo 
14 siguiente fórmula: el Consejo, con
juntamente con el Secretario Gene- 
mi, designarán una Comisión de cin
co expertos para planear la. traida 
3f llevada reestructuración. Es úna 
gambeta que exhibe, impúdicamente, 
lft ojia de grillos en que la OEA se 
ha convertido. Por esa vía oblicua se 
éiude el debate de tema tan tras
cendente entre las delegaciones y  se 
$onflna a un circulo de~ expertos, de
purado de las contradicciones que 
Corroen al organismo. Es la estrate
gia del avestruz.
UA pesar de estos “éxitos”  parciales 
del Departamento de Estado, en.vis- 
lüra8 de la quinta eleoción —progra
mada para el 12 de febrero— el rom

pecabezas amenazó descompaginarse.
Ritter Aíslan se negaba a retirar 

su candidatura y estaba dispuesto a 
resistir la desembozada presión nor
teamericana. “Seria responder co
bardemente a una maniobra.. . ” , pro
clamó con desenfado.

Sq» refirió, también, a la  campaña 
de cierta prensa, aludiendo al “Wa
shington Daly News” que, entre otras 
cosas, ha escrito: “La OEA, cuyos 19 
años de historia no es exactamente 
un lindo modelo de dirección y éxi
to, está ofreciendo un escándalo pú
b lico ...”

A ’ su vez, el “Jornal do Brasil”  — 
que, .por supuesto, no es cas tris ta— 
calificó al proceso de “ función de 
circo”.

En medio de estos tensos entre te
lones llegó el 12 de febrero y  las pre
siones yanquis fracasaron una vez 
más. Ritter Aíslan retiró su candida
tura, pero Galo Plaza sólo obtuvo

10 sufragios y Falcón Briceño 6.
Votaron por el “caballo del comi

sario” : Ecuador, Estados Unidos, Bra
sil, Argentina, Uruguay, Costa Rica, 
El Salvador, Nicaragua, Bolivia y 
Haití

Y  por Falcón Briceño: Venezuela, 
Colombia, Chile, Rep. Dominicana, 
Trinidad - Tobago y Perú.

En blanco: M é x i c o ,  Guatemala, 
Honduras, Panamá, Paraguay y  Bar
bados.

La resistencia, pues, continúa.
Con todo,'el Departamento de Es

tado piensa, en el momento de es
cribir estas lineas darle unas vueltas 
de tuerca más a la coacción y  lograr 
los dos votos que le faltan en la 
sexta vuelta propuesta para el 13.

Si lo logra, no habrá recompuesto 
a la OEA. como lo prueba la gesta
ción de su triunfo que, al fin y al 
cabo, será puramente para las ga
lerías.
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Vida y muerte 
de un pionero

Unión Soviética
' V ' ' " V I

Sistema monetario internacional I
Escribe
NEIVA MOREIRA

(Viene de la página 13. 
ca de su Patria” . Magalhaes 
Martlns, en un libro recien
te (2). en cuyas páginas en
contramos muchos de los da
tos aquí señalados, escribe: 
“En el consenso general vi
ve, hasta hoy, la idea de que 
fueron los dirigentes de la 
Machine Cotton los fM anda
dores del crimen, ejecutado 
por sicarios contratados por 
enemigos de Delmiro” .

Esa versión se oficializó 
cuando u n a  publlcac'ón del 
gobierno brasileño (3) refi
riéndose al municipio de Pe- 
dra —hoy Delmiro Gouvela— 
dijo que “su fundador murió 
bárbaramente asesinadOi vic
tima de tos intereses de los 
truts extranjeros”.

Naturalmente, la historia 
no termina ahi. Estimulados 
por la muerte del pionero, los 
Ingleses redoblaron la presión

sobre la fábrica. El presiden
te Arthur Bernardes se inte
resó por el problema, en 1926, 
y elevó cinco veces el aran
cel aduanero de los hilos im
portados del exterior. Denun
ciaba, en el decreto, “ el pro
pósito de los fabricantes ex
tranjeros de terminar con la 
competencia nacional para, 
dominado el mercado inter
no, establecer precios exorbi
tantes” .

Dos años después, la pro
tección aduanera fue aboli
da. En la presidencia de Was
hington Luis, se Intentó sal
var a la fábrica, pero el go
bierno tuvo que capitular oa- 
sl sin ~ lucha. El embajador 
Inglés Henry Linch, que tam
bién representaba la Casa 
Rotschild, notificó al gobier
no que esos banqueros consi
derarían como "acto de hos
tilidad”  la protección adua
nera y se retirarían de las 
operaciones de crédito que el 
Brasil procuraba realizar en 
Londres, siempre para "com
batir la inflación” .

Asi, abandonada, la empre
sa tuvo que rendirse. El 2 de 
noviembre de 1929, en Pals-

LE N IN  predijo que el oro no servirla para 
nada cuando el social faino se hubiera esta

blecido en todo el mundo y,,antes que él, los 
Incas encontraron en el alcantarillado uno de 
sus mejores usos. Pero e\ re  tanto, los sovié
ticos intentan explotar al máximo el embrujo 
eme el metal ejerce en las economías capita
listas.
. Como segundo productor de oro (véase el 

cuadro), la Unión Soviética tiene un interés 
creado en el futuro monetario del oro. y ro  
es de extrañar aue aolauria lns esfuerzos reali
zados por el venera 1 de Gaulle nara colocarlo 
en el centro del sistema monetario internacio
nal. Los aplausos podrían cesar repentinamen
te si re dieran cuenta rme la nolitica d»l Ge
neral mierip tender, a la larga, a cortar el 
cordón umbilical que une al oro con el sistema 
mnngtar'o.

Nadie a rienda cierta a cuánto ascien
de l »  nroducr'ÓP anual de oro en la TTnión 
Pov'ét.ica. ni cuales aon sus reservas. Pero lo 
rme es más imnortan^e es rme la mayoría de 
lns observadora® oravér» una disminución en la 
futura nroduedón de Rudáfrica y un aumento 
c¿r«Hnado en la soviética.'

Si el nrecio del ora sieue ni mismo n*vel rme 
ahora, ro  crt-e duda de «ue antes de mucho 
tlemno la TTn*ón Bodét’ca será el nr'mer nais 
productor del mundo, RÜ atractivo por el oro 
se explica fácilmente Su situación en los mer. 
c«dos internacionales es débil de«de ei nunto 
de vis+a de nafa evnorfador v  a medida nue 
posa el tiempo esta s’ tuadón ra confirma; 
cuando las cosos v «n  mal. el fínico modo de 
enuiphrar su .nowérc’o con el mundo no socia
lista es vendiendo ora icn definitiva, el oro 
ha s*dn «u exhortoe^n m<s seanra. como se 
demostró en el nerfado 1962 -6 í  al incremen
tar sus trentas d“®de 9O0 millones de dólares 
a unos 500 millones anuales para financiar las

Importaciones de trigo que exigieron las mal». 
cosechas de aquellos años.

La supuesta "universalidad, inmutabilidad a 
imparcialidad” del oro —de que habla el ge
neral de Gaulle— tiene un partidario de nri 
mera talla en la Unión Soviética: si el 
llegara a devaluarse con relación al oro fa 
Unión Soviética obtendría una bonita 'ga
nancia. y

Pero lo sucedido en los mercados financieros ¡ 
estas últimas semanas, también ha hecho te
mer a los soviéticos que, a fin de cuentas, el 
resultado fuera la desmonetlzaclón del oro/En 
realidad, el acuerdo sobre derechos especíales 
de giro, a punto de entrar en vigor, puede 
considerarse como el primer paso en esta di- 
recc'ón. Existe, pues, un peligro real de que 
la  primera parte de la profecía de Lenln se 
cumpla antes que la segunda. La desaparición 
de la demanda monetaria de oro, y consecuen
temente, la de atesoramiento, dejarla en el 
aire una oferta lo suficientemente excesiva 
como para arrastrar en su calda al precio del 
oro, y muchas ilusiones.

ORO: VALOR DE LA PRODUCCION MUNDIAL 
1966 (MILLONES DE DOLARES

Sudáfrica ......................   1.08!
Unión Soviética ......................  ¿275?
Estados Uñidos ......................  63
Australia .................................. 32
Ghana ....................................  24
Rodesia ...........................  18
Janón ..................   19
P'llninns .............   16
Colombia ................................. 10
Coneo ....................................  4
México ........     8

(Tomado de "The Economista

una filosofía política y se ha 
constituido en Programa de 
Gobierno. La lucha en que 
cayó Delmiro Gouveia se tra
ba, hoy, a escala continen
tal y cobra de los patriotas 
un creciente tributo en sacri
ficio y sangre. El hecho nue
vo que hace menos oscuro el 
camino de Brasil es la  vigo
rosa reacción nacionalista del 
pueblo y  la conciencia de que 
debe forjar y fortalecer los 
f a c t o r e s  de su verdadera 
emancipación.

Como los ingleses, los nor
teamericanos se acostumbra
ron a perder batallas y a ga
nar las guerras. Los sucesos 
de Pedra y  la ocupación in
cruenta del p a r q u e  indus
trial brasileño pueden haber
les dado, primero a unos, 
ahora a sus herederos, una

impresión de engañosa eufo
ria. En verdad, han ganado 
batallas, pero cualquiera que 
sea el sacrificio que el pue
blo brasileño deba hacer, lo 
cierto es que aquellos perde
rán la guerra.

(1) A l preguntársele cómo 
responderla a  una agredón 
extranjera, el mariscal Fio- 
rlano Pelxoto, entonces presi
dente de la República, res
pondió: "a  balazos”.

(2) “Delmiro Go u v e i a ;  
Pionero e Nacionalista”. F. 
Magalhaes Martina, Editora 
C ivilizado Brasileña, Rio de 
Janeiro.

(3) Enciclopedia dos Mu
nicipios Brasileños, Instituto 
Brasileño de Geografía e Es
tadística.

lay, Escocia, la Machine Co
tton (J. P . Cots Ltd.) y la 
Agro-Fabril Mercantil firma
ron un "acuerdo” por el cual 
los ingleses compraban la fá- 
brloa por 27 mil libras, com
prometiéndose sus dñectores 
a no volver a fabricar hilos 
en un plazo de diez años.

Los Ingleses aprovecharon 
algunas máquinas, retirándo
las, y echando las restantes 
al rio 8?n Francisco. El escri
tor Martlns (obra citada) 
describe asi el acto final: "En 
abril de 1930, se vio y se oyó 
noche y día, en la ciudad de 
Pedra, silenciosa y  perpleja, 
el crujor de los hierros y el 
golpe incesante de los marro
nes. Finalmente, se velan sal 
tar chispas de fuego en las 
rocas, cuando las piezas me
tálicas partMas eran tiradas 
al fondo del peñasco, para 
perderse en las aguas revuel
tas del rio” .

Planeada durante el gobier
no de Vargas, como indus
tria estatal, obra po«terlor- 
m«*nt* concretada, la Comcá
fila Hidroeléctrica d e l  San 
Francisco (CHTCSF) fue cons
truida e ilumina Reclíe, co

mo lo oueria Delmiro, y  casi 
todo el Nordeste. Pero el par
que industrial brasileño — 
sueño del pionero— es pro
gresivamente absorbido por 
los truts norteamericanos, hl 
jos y nietos de la Machine 
Cotton.

La burguesía nacional se ha 
rendido, virtualmente sin lu
cha, a las empresas nortea
mericanas, que hoy contro
lan. casi totalmente, el com
plejo Industrial brasileño. En 
vez de nuevos Delmiros, lo 
que existe es, con contadas 
excepciones, una subclase de 
socios menores de la explota
ción.' indiferentes a la suerte 
de la Patria y sin preocupar
se porque mañana sus hijos 
vivan en un país colonizado.

En los últimos años, el en- 
tregufamo se transformó en

eduardo
galeano

G U A T E M A LA , clave de Latinoamérica
(una revoluchn en marcha, de honda raíz nacional y 
popular). —  Editó BANDA ORIENTAL.

REPORTAJES
(Che Guevara, Perón, César Montes, Chou En-lai, Al- 
sogaray. Pelé, las cicatrices de la guerra en la España 
actuaL los “ bipples” , apogeo y  caída de Tamara, los 
golplstas brasileños, la persecución del Cacho, la lucha 
de los «añeros y otros temas). —  Editó TAURO.
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Un participante italiano en el Festival pre
guntó a Fidel si en una sociedad socialista 
puede haber canción de protesta. “Debe ha
cerse en todo lugar donde la historia en mo

vimiento se ha detenido'1/ replicó Fidel. Daniel Vidiotli:
Quiero que mi trabajo y mi conducta 
estén de acuerdo a mis ideas
%/OLVIO hace poco tiempo 

de un viaje de siete me
ses. Asistió en Cuba al festi
val de la Canc ón de Protesi 
ta. estuvo en Checoeslovaquia, 
URSS, Francia, Inglaterra, 
España y, de la charla de 
tres horas, los cinco últimos 
paises le ocuparon no más de 
cinco minutos.
—Yo creó qué uhá revolución 

que se proponga sólo metas 
económicas, mejorar la pro
ducción de e s t e  vaso, por 
ejemplo, sin mejorar interior
mente al individuo, está fra
casada.

Habla de una juventud en
tusiasta, llena de fe y al mis
mo tiempo responsable.

—En Cuba los de treinta 
años, saben que no pueden 
demorar en ser superados por 
los jóvenes.

—Cuenta una aécdota para 
demostrar la seguridad de la 
conciencia de los adolescen
tes educados en la Revolu
ción.

—Estábamos en una char. 
la con F'del y se acercó una 
alumna de la Escuela de In 
jertos, una chiqulima de ca
torce años ,  reprochándole 
( (lástima no tener esa graba
ción; era oro !) aue no les 
hubiera visitado. No conforme 
con la disculpa que él le die
ra,, lo acusó de falta de pa
labra y la recordó él envío 
de abonos previamente soli
citados “porque si los abonos 
no llegan, tú después dices 
que la agricultura no marcha 
como debiera” .

Esa conciencia, esa genero
sidad es también auténtico 
internacionalismo.
"H ab la  del Ohe, de la enor
me importancia que tuvo pa
ra- él su muerte .. .“ como no 
recuerdo oue me haya sacu
dido ningún asunto personal, 
aue los he tenido como todo 
el mundo” : pero también de 
la importancia objetiva para 
todos nosotros:

—La muerte de Guevara, 
aun por encima de la gran
deza, de su actitud individual 
como revolucionario, signifi
ca para todos los que esta
mos en lucha abierta contra 
el imperialismo, que ese es 
el camino verdadero, total, 
para derrotarlo. Delimitar la 
acción del Che en el marco 
de la sola admiración por su 
coraje, su capacidad de sacri
ficio, su internacionalismo, es 
dejar afuera lo medular: el 
Imperialismo sabe donde está 
su verdadero enemigo. Está 
en los hombres que trasladan 
sus ideas a las armas o que 
h»cen de 6u actitud diaria, 
de- su postura cotidiana, un 
oue'o a muerte con el ene
migo.

Difícilmente se logra • -ha
cerlo hablar de música.

—En París, oí a Charles 
Munch, en Londres a Britten 
(en C’ rnaby Street, en un 
negocio hippie d o n d e  olí a 
marihuana, al lado de un re
trato de Al Capone, una fo-, 
to del Che); en Praga vi el

Caleidoscopio, que no me gus 
tó, me Interesó como camino 
pero no me gustó.

Y  vuelve a girar alrededor 
de Cuba;

—Me decepcionaron los la
tinoamericanos en Europa; es
tán comidos por el.ambiente, 
escépticos. Le c o n t a b a  de 
Cuba a una persona amiga 
ésto que le digo a usted y me 
dijo:

—Lástima no poder ir an
tes de que se acabe aquello.
 ̂ —Hay posiblldad de seguli 
estudios musicales serlos en 
Cuba?

—Si sin duda. Hay un nom 
bre que quiero mencionar, 
que es el de Leo Brower, un 
compositor joven, muy inte
resante, que actualmente to
mó la dirección de la Radio 
que allá equivaldría al SO- 
DRE. Hasta ahora estaba di
rigida por la misma persona 
que lo hacia desde antes de 
la revolución y cumplía una 
función similar a la de la 
emisora oficial entre noso
tros. Para una sociedad diná
mica como la cubana, una 
programación asi es contra
rrevolucionaria. Cuando yo 
me fui, Brower se había en
cargado de la Radio, acer

cando opiniones de jóvenes, 
promoviendo discusiones so
bre distintos temas, a fin de 
dar al pueblo una participa
ción más activa en el desa- 
rrolol devoluclonario de la cul
tura,

Un participante italiano en 
el festival, preguntó a Fidel 
si en una sociedad socialista 
puede hacerse canción de pro 
testa. v ... _  ...

“Debe hacerse en todo lu
gar donde la historia en mo
vimiento se ha detenido” .

Se d ieron recitales en La 
Habana, y varias ciudades del 
interior, se organizaron char 
las y discusiones sobre las 
características de la canción 
protesta.

Unos sostienen que d e b e  
ser inmediata y directa cómo 
un mural; otros, como Vi- 
glietti, piensan en un mensa
je  comprometido, pero más 
subyacente, d e n t r o  de un 
marco de calidad técnica. En 
ese sentido le interesó un trío 
inglés, de gran calidad musi
cal. Otro conjunto inglés: 
Ewan Ce Col!. Peegy Seeger, 
hermana de Pete Seeger.

También le gustan los Pa
rra, aunque no está de .acuer
do con algunas de sus opi

niones respecto a la canción 
de protesta.

No oyó a Jullus Lester que 
junto a Bárbara Dañe -y a 
Irwin Silber, componía la de 
legaoión de EE.UU., y se de
cía que era muy bueno.

Lamenta haber perdido una 
valija con grabaciones, par
tituras, fotos.

—Las canciones de Viet- 
nam, eran las canciones de 
un pueblo en guerra. Canta
ban de uniforme militar. Una 
jovenclta participante, había, 
derribado varios aviones yan- 
kis. Cuando salieron a esce
na, subimos todos los demás 
y cantamos el H i m n o  del 
FNL como homenaje a su 
pueblo heroico.

Antes del viaje, Vlglietti se 
consideraba un concertista de 
guitarra que cantaba can
ciones. ..

— ¿Populares?
—Canciones, simplemente.
Después de Cuba, descubrió 

la importancia que puede te
ner la música como arma de 
lucha y piensa dedicar más 
atención a sus canciones.

Grabó en Cuba y  en Pa
rís un disco, que en una de 
sus caras tiene poemas de 
Vallejo, Neruda, Alberti y Lor-

ca y, en la otra, oanclones 
de protesta. Ha Incorporado 
o t r o s  instrumentos: corno, 
flauta, violín, percusión y 
piensa reeditarlo en Montevi
deo.

Habla un moménto más de 
la hondura de su experiencia 
cubana ,tan decisiva para él 
como un poema de Guillen 
que oyó hace mucho tiempo. 
Alguien pregunta si extrañó.

—Si, extrañé bastante.
De todos modos, ¿hubieras 

querido quedarte en Europa?
—No, extrañaba el Uruguay, 

quería volver. Y  allá, en un 
rínconclto que trato de man
tener oculto, extrañaba Cu
ba.

Cuba, que después de la 
agitación europea, de regreso 
aquí, va cobrando su tremen
da dimensión.

Y  que lo hace tomar una 
decisión.

—Quebrar a el aislamiento; 
el egoismo de que yo también 
me siento culpable. Retomar 
contacto con el interior, can
tar para los jóvenes, los ni
ños, los estudiantes, sobre to
do liceales.

Una frase final que resume 
su experiencia de testigo ho
nesto y sensible:

—Hacer el máximo esfuerzo 
para que mi conducta y mi 
trabajo estén de acuerdo con 
mis ideas.

Encuesta: Responde Julio Rosslello
(Viene de la página 16). . '

tidos y grupos hubiera sobre
venido con cualquier otro 
pretexto. Como le dije recién, 
el gobierno resolvió seleccio
nar su oposición. El acuer
do, si bien se limitaba a la 
reaparición d e  ”E p o o a”, 
apuntaba, a mi. entender, a 
una consolidación más firme, 
a la constitución de un nue
vo conglomerado que, pre
vios naturales ajustes y sin 
Derjuicio de las diferencias 
doctrinarias de los sectores 
<ntervinlentes, estaba desti
nado a recoger la adhesión 
de Importantes contingentes 
copulares. Su decidido apoyo 
a la línea política de la Re
volución Cubana y de la 
OLAS le aseguraba la adhe- 
vón de la izquierda nacio
nal que se nuclea.~en_Jtocno 
\ esos postulados. Ese era 
-m riesgo excesivo, . que el 
gobierno no estaba dispues
to a ignorar.

Los argumentos esgrimidos 
en los considerandos de la 
resolución revelan su carác
ter de meros pretextos a po
no aue se lea atentamente 
ni acuerdo. Una de las fra
ses eleg'dns para incriminar 
a los grupos nada menos que 
■*6 "asociaciones ilícitas” só- 
’ rt puede ‘  impresionar, tal 
vez ñor falta de aluste en 
«u redacción s! se la senara 
*e su contexto. Es acuella 
<iue afirma: “ internamente es 
necesario («strn ir el (régi
men vírente”. Leída dentro 
del conjunto que integra,

sólo significa la necesidad 
de sustituir el sistema social 
que actualmente oprime al 
hombre de la sociedad capi
talista, coartándo sus posi
bilidades de plenitud reali
zadora.' Pero, ¿acaso no oí
mos todos los días a minis
tros. legisladores, hombres de 
gobierno en fin. hablar de 
los impostergables, “ cambios 
de estructura” , al punto' de, 
que ya debería pensarse en 
proscribir esa fórmula "tan 
prostituida? ¿No han. fati
gado las ondas de la radio 
y la televisión con sus pro
mesas de "reformas'! de fon
do” ? Tal vez los redactores 
del acuerdo debieron haber 
dioho. más cautamente, “sus
tituir”  en vez de “ destruir” . 
Habrían dicho lo mismo, 
porque un régimen o siste- 
ma . d e . .relaciones _  sociales 
no es una camiseta, aue se 
sustituye pero mant'ene su 
integridad. En cambio ha
brían obtenido que la clau
sura se decretara por el uso 
indebido de las comas y los 
paréntes's.

El reconocimiento de aue 
“ en nuestro país la derrota 
del lmnerismmo y  d.e la 
ollgarnida sólo se Obt“I’ «'rá 
mediante la lucha armada” 
no imniiea. por sunuesto. un 
pronunciamiento sotme la in
minencia. de esa salida ni un 
Pamnm'ento a l»s armas. 
Personalmente, debido on'rá 
al vic’o de utilizar la lógi
ca v el razonamiento nnra 
tratar de entender a mi «to - 
Jimo, sólo veo en esa decla

ración la consecuencia de un 
proceso histórico todavía en 
desarrollo.

No deseo abundar fcn con
ceptos de real vigencia pe
ro ya profusamente maneja
dos acerca de la violencia 
del neocolonialismo y de las. 
oligarquías nativas. El edi
torial del último número de 
“Izquierda”  es muy ilustra
tivo al respecto. Sólo una 
reflexión al pasar. Creer que 
la mortalidad infantil del 
continente, o el hambre del 
continente, o una esperan
za de vida inferior en un 
tercio a la de los paises in
dustrializados no es el re
sultado de la violencia, equi
vale a creer qué los crimi
nales de guerra nazis sólo 
debieron ser juzgados por 
los fusilamientos y las cre- 
mac'gnes colectivas.. Aquellos 
fantasmas v i v o s  que arras
traban sus esqueletos y sus 
miradas huecas en los cam
pos de Dachau y  Auschwttz 
no fueron victimas de la vio
lencia: sólo se apagaban len- 
■tarne'*’ te. roídos por la des
nutrición: tal vez nunca fue
ron golneados: pasaba, ape
nas. aue no les daban de 
comer.

— ;Pnr mié camines debe
ría "«dentarse la lucha po
pular? ____________

—Vr> nrimer térm'no debe 
enfrentar IOS Peligros más 
'n*v>a'U«tos, como son los In
tentos del ministro de Tra

bajo y Seguridad de conge
lar los salarios (mientras los 
precios hierven) y de regla
mentar los sindicatos. Una 
intensa y combativa movili
zación de la CNT que de
muestre la voluntad irrever
sible de resistir esos propó
sitos hará frenar el proyec
to. que ya empieza a res
quebrajarse ante la falta de 
apoyo parlamentario. No de
be. sin embargo, confiarse 
solamente en este aparente 
fracaso político del engendro 
y  su impulsor; es conocida 
la táctica de amenazar un 
golpe de una tonelada para 
después “limitar” el impacto 
a un quintal.

En segundo lugar, la lu
cha debería referirse a am
plios programas de acción 
más bien que '  al emplaza
miento de baterías contra 
sedicentes "hombres fuertes” , 
fácilmente sustituibles sin 
oue el panorama general se 
altere. Las bases del acuerdo 
entre militantes sindicales 
oue se publicó el reaparecer 
“Epoca” constituven. me pa
rece. un buen articulado pro
gramático.

Por último considero oue 
tanto los sindicatos como los 
Integrantes de los prunos po
líticos clausurados deben *m- 
prender una vasta moril'pa
ción nomilar para o^t-ner 
la '. derogación del enrPazo 
del 12 de diciembre. El ejer
cicio de las libertadas v d« 
prensa no puede continuar 
sufriendo los actuales condi
cionamientos y limitaciones.
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"No han sido electos 
para administrar 
las libertades"

CONTESTA JULIO ROSSIELLO

_ C L  Poder Ejecutivo fia puesto 
fuera de la ley, prohibiéndo

las, a diversas organizaciones. ¿Qué 
opina de esa resolución?

—Opino mucha á cosás, no todas 
publicables. Civilizadamente hablan
do diría que se. trata de un aoto alie
nado, "regresivo y antijurídico^ Y  el , 
ordéh de estos adjetivos no es ca
sual. A muchos espíritus ' acartona
dos aue han sufrido la inf'uericla de
formante de. una coñcejpc’óo urugua
ya' autosatlsfecha; y soberb'a, la ju- 
ridic'dad de un hecho resulta de ln-_. 
terés fundameptai para qué éste ob f" 
tenga su; adhesión a sú rechazó. “SÁ 
Uruguay, estado de Derecho1* se há 
convertido para esa gente en un afo
rismo, de valor- obsesivo, tan de for-. 
mante como un sloa*»n: si se qu'ere, 
una especie de “Jingle? Sa,t.utdldor, 
con el aue nos han vendido una for
ma cada vez más vacía dé conté-’ ’ 
nidos__  , - ,

La decepción, más común -de un es
tudiante de Derecho es la de. com
probar que éste -sólo sirve ua^a co-„ 
mnnicar, ep fórmulas coactivas já vo-.. 
luntad del grupo dominante;, que ño 
es una fuerza div’na ni una verded 
revelada, sino. apenas la obra de al
gunos hombres, la expresión de sus 
intereses y su defensa resnectiva. 
La ria'dez o la fluidez del derecho 
dependen de la  velocidad de los 
cambios sociales y del Influjo de es
tos cambios en la estructura del po
der- i/Pen^ras en nuestro pais.no .se 
traslade al terreno noM^nó la visible 
tr.ansformsc'ón producida en .el 
r,nmpo social' seguiremos raeidos 
por un orden Jurídico concebido por 
y para los económicamente podero
sos. - o sea. por un derecho, nue no 
expresa, los intereses del pueblo, ca
da vez más paunerfzpdo pero ron 
una fuerza Inmanente de la nue aún 
no ha tomado plena conciencia.

Asi. oue la tipificación del acto del 
Ejecutivo del 1* de difciembré últi
mo como “ antijurídico” debe preo- 
cúnatnos menos que sus otras ca
racterísticas:

•  Corno las libertades consecradas 
en ios textos no ' son un regalo sino 
una conquista, su atronco ofende 
P"ás 9. la. cô »cipr>oJa noTÍul9r nue' 9, 
Jds pruritos d » los dWtVes. y  en 'ia  
conctenc'a ro'ectivá de ios uhw ia- 
yos es t»n fuerte le poción de liber
tad como la de independencia.’

Por eso debe inlernsarnos esné-: 
chímente todo lo que en esa “ nuestá 
fuera de lá ley”.; en esa disolución 
de primos, políticos, h «y  de influen
cia extranjera. Én este sentido orne-’ 
de dec*r«e oue. cese a ’ a renerouslón 
dei ói'ose en la asombrada prensa 
mundial el ’milfmo no puede'extra-' 
P^-nos. 8e inscribe en un proceso de 
entrega, a los Intereses estratégicos 
norteamericanos; que tiene también

expresión, más silenciosa pero no 
menos grave, en el ámbito de nues

tra economía.
El' imperio, sacudido en su estruc

tura por una crisis que se refleja 
en la acumulación de los déficit de 
sus balanzas de pago, amenazados 
su prestigio y su fuerza militar en 
la guerra contra el Vietnam heroico 
(no temamos a los epítetos), necesi
ta desesperadamente una retaguar
dia dominada y pacifica. Opera en
tonces en América Latina como due
ño de la factoría, delegando en los 

, capataces la preservación del “ or
den” . Desde luego, desea una paz y 
un orden muy especiales; no las del 
sepulcro, porque los muertos no pro
ducen. sino la sonriente armonía de 
una antigua plantación sureña, pe
ro ni el pueblo ni sus vanguardias 

' políticas’ Son 'esclavos, hombrecitos 
de cuerda que asienten a oada paso. 
Por el contrario, adquieren cada día 
tina conciencia más aguda ̂ de su des
tino. Saben oue, en tanto integran
tes del mundo subdesarro’ lado de 

.hoy,-son el enemigo histórico del 
imperialismo., los debeldes de la gle
ba que un dia han de aplastar a sus 
expoliadores y edificarán, sobre su 
propia ruina y sobre sus propios 
muertos, un mundo nuevo y  más 
ju*to.

Esto, oue de a poco lo empiezan 
a saber los sometidos, ya lo saben el 

,am o y los capataoes. Como aquél es
tá muy- ocupado en otros haceres 
más- urgentes, éstos deben suplirlo 
en su trabajo en la gran estancia. 
Con la fuerza de la renreslón mili
tar, aUi donde la rebeldía se con- 

. v'erte en insurrección con la fuerza 
del aparato “Jurídico” , donde esa 
misma rebeldía aún conserva la for
ma de oposición política. En todos los

casos, con medidas complementarias 
de orden económico que aseguren los 
sagrados beneficios del patrón. Boi
nas verdes para el adiestramiento 
antiguerrillero; proscripción de par
tidos políticos para embozalar el im
pulso liberador; “ asesoría”  del Fon
do Monetario para articular en len
tos y espaciados espasmos la asfixia 
de la  colonia; con todos los riesgos 
de los esquemas, éste parece bastan
te adecuado para describir el cua
dro continental en que so inserta, 
como pincelada maestra, la resolu
ción del 12 de diciembre.

No por conocida es menos revela
dora de esta concepción estratégica 
de dominio la relac.ón, ya publicada 
por “ Izquierda”, de los acontecimien
tos que rodearon en el tiempo al 
manotazo liberticida; reunión de la 
OEA y creación de “ zonas de seguri
dad**, negociaciones de créditos con 
Brasil y Argentina; concesión de 40 
millones de dólares por la Agencia 
Interamericana de Desarrollo; visita 
de Ovando; aumento ds la cuota 
uruguaya en el FMI, etc. Habrá que 
reiterar esta relac ón cuantas ve
ces sea preciso, dadas sus virtudes 
pedagógicas.

•  Porque es un aoto alienado y por 
ser esos “allles”  quienes son, la re
solución es, además, .profundamen
te regresiva. El Ejecutivo se arroga 
el derecho de determinar, por si y 
ante si, cuáles son las libertades fun
damentales que pueden ejercerse en 
este país. Los hombres del gobierno 
y los del Partido Colorado que apo
yaron la alcaldada con su voz o su 
silencio, parecen Ignorar que no han 
sido electos. para administrar las li
bertades sino, entre otras cosas tam
bién olvidadas, para preservar su v i

gencia. Ni, desde luego, para selec
cionar el tipo de oposición que ha
brán de permitir; entre otras rato
nes, por la del artillero: porque no 
puedan.

También en el plano interno, na
cional, esta regresión es efecto de 
una previa alienación. Es decir, del 

"hecho de haber resignado, el partido 
triunfante, el ejercicio del poder en 
manos ajenas. La conmixtón pre
electoral que azuzó la “ unidad del 
Partido Colorado”  ha permitido, otra 
vez, el auge del terrlsmo y de eea 
ridicula "minoría decisiva” que es el 
riverlsmo. Basta observar la ubica
ción de sus hombres en los puestos 
claves de la conducción económica y 
la estrecha relación existente entre 
el articulo aparecido en “El Diario” 
el 7 de diciembre (cuando saludé 
la aparición de “Epoca” con un pe
dido de clausura), y  la resolución gu
bernamental de cinco días después; 
textos, ambos, escritos tal vez por la 
misma .mano inspirada.

Con el pretexto de upa represión 
de la Violeno'a, el acto rompe con 
violencia la vieja ecuación pan-liber
tad. “Seremos pobres”, solía decirse 
con orgullo de fljodalgo en la mise
ria, “pero somos Ubres”. Ahora no 
tenemos pan, pero tampoco tenemos 
libertad. Ambas ausencias se conju
gan en distintos proyectos, planea
mientos y  resoluciones e f e c t i v a s  
Las últimas medidas de seguridad ? 
la proscripc'ón de los grupos políti
cos se: articulan perfectamente con 
las negociaciones con el FMI y •* 
proyecto de congelación de salarios. 
No olvidemos oue cuando el extinto 
presidente Gestido anunció la adop
ción de la nueva linea económica, 
previno seriamente: “Pero antes ten- 
dr*rno$ que poner la casa en orden • 
Ahora (sabemos que ese “orden”  sig». 
nifica:} pauperización creciente, a 
través ¡del envilecimiento de la mo
neda y¡ del poder adquisitivo del tra
bajado}:; amordazamiento poli” ®®* 
a través de la clausura de perioa** 
eos y disolución de grupos políticos, 
paralización sindical, a través de «j 
reglmentaclón o reglamentación o® 
los sindicatos. ' Tu’I m

En ju n a ; aparte de las califica* 
oiones | inmediatas oue suscita la re
solución del Ejecutivo, debe concimr; 
se auejse trata de un acto perfec-v 
mente! coherente oon la estrateg* 
continental .del imperialismo.

—Esa resolución se basa en 
presunta adhesión de los grupo* P 
lítloos i que acordaron la reapisr»* 
de “ Eijoca”  a soluciones de violen. 
¿Considera: ajustada esa interpretar* 
clón del acuerdo? ,

—Vistas las cosas con cierta Pjjffi 
pectivá, se observa que la clau* 
del diario y la disolución de p««i 
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