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"POR LA TIERRA
T CON SENDIC I I

■ A Unión de Trabajadores 
*■ Azucareros de Artigas ha 
comenzado una nueva mar
cha. Un largo camino a tra
vés de distintos pueblos y 
rancheríos, con una esperan
za: la de crear, en el trayecto 
hasta la Capital, la concien
cia necesaria para que el re
clamo de Tierra para traba
jar concite el apoyo impres
cindible para que el juicio 
popular amplíe el respaldo al 
reclamo de justicia.

Los cañeros, que reiteran 
ante el pueblo su reclamo de 
un pedazo de tierra para fe
cundar con su esfuerzo, re
correrán por tercera vez el 
país con su lema: “Por la 
tierra y con Sendic” Por la 
tierra que les permita obte
ner las condiciones de vida 
a que puede aspirar un ser

humano. Con Sendic, funda
dor de la organización sindi
cal, militante esforzado que 
abandonó todo el bienestar 
que pudo obtener para si con 
su inteligencia y su carrera, 
para abrazar con sacrificio 
ejemplar la causa de la libe
ración obrera y campesina, 
conciente de que todo el bie
nestar que pueda obtenerse 
individualmente mientras sub
sista un régimen de injusti
cia para los trabajadores no 
es más que egoísmo.

Los cañeros exigen la ex
propiación de treinta mil hec
táreas de tierra sin cultivar 
del latifundio de S’lva y Ro
sas. próximo a Bella Unión, 
latifundio de 102 mil hectá
reas sin cultivar.

Todo lo noble y limpio de 
los hombres del campo for

ma parte de los rasgos esen
ciales de esta marcha cañera 
que se repite. En primer lu
gar la lealtad a José Artigas, 
cuya memoria vive en el re
cuerdo de su idearlo libera
dor, en sus luchas no termi
nadas, en el recuerdo del re
glamento provisorio que plan
teó soluciones radicales en 
favor de los más infelices. En 
segundo lugar el rozamiento 
sencillo y hondo que identifi
ca su reivindicación de tie
rras para trabajar con el más 
alto interés nacional que exi
ge un profundo cambio en la 
estructura de la propiedad. 
En tercer lugar la lealtad 
hacia los luchadores honra
dos que recurrieron —en ges
to que só’o quienes compren
den las angustias de las mu
jeres y niños cañeros puede

Declarabiiñ dé la Filial ile la CHT de Salto
V Á  filial Salto de la Con

vención Nacional de 
Trabajadores emitió la si
guiente declaración:

1<?) Apoyar en un todo 
la movilización de los ca
ñeros de U.T.AA (Bel la  
Unión) haciendo suyo los 
postulados que impulsan a 
estos trabajadores a em
prender una marcha a pie 
a Montevideo exigiendo 
entre otras cosas, la ex
propiación de 30 mil hectá
reas de tierras inexplota
das.

29) Exhortar a todos los 
gremios a contribuir eco

nómicamente o en especia 
a fin de ayudar a lograr 
su cometido a estos com 
pañeros que sólo reclaman 
justicia y pan para su» 
hogares.

39) Se solidariza con los 
trabajadores del municipio 
del departamento que se 
movilizan en procura de 
que las autoridades comu. 
nales cumplan con loe 
oompromisos contraí
dos para con ellos, talee 
como pago de horas ex. 
tras, pago de los mil pesos 
correspondientes al año 
1968.

justificar—, al intento de ob
tener por la fuerza lo que es
tafan representantes del ré
gimen: la posibilidad de co
mer para vivir; la lealtad 
hacia Vique, Santana y Cas
tillo, más allá de la calum
nia y las infamias de cierta 
prensa; la lucha por la liber

tad a ladrones y estafadora 
del pueblo.

Ha comenzado otra etapa 
difícil de una lucha que ha 
cañeros saben llevar adelas, 
te con serena energía y una 
fe Inmensa en la justicia de 
su causa.

Trabajo, Tierra y Liberad
M O VILIZA C IO N  C O N TR A  EL LATIFUNDIO Y  POR LA 
EXC AR C ELAC IO N  DE VIQ U E, SANTANA Y  CASTILLO

£STA zafra ha sido para 
los trabajadores cañeros, 

una de las peores que se re
cuerdan. Surcos mal medidos, 
es ña mal pesada y pago en 
bonos que sólo sirven en la 
cantfna de la empresa, es lo 
de siempre. Pero este año se 
sumaron la sequía, las hela
das y posteriormente las llu
vias, reduciendo la cosecha 
a escasos dos meses y agudi
zando a niveles desconocidos 
la permanente lucha por la 
subsistencia.

La seca actual hace correr 
riesgo de que se pierda, tam- 
b'én la zafra remolachera de 
Paysandú, donde suelen tra
bajar muchos “peludos” que 
procuran un “repunte” de. sus 
casi inexistentes Ingresos. De
cenas de ellos deambulan de 
chacra en chacra sin encon
trar ocupación y vuelven 
a Bella Unión.

Allí los atenacea la otra 
cara de la exnlotación: pan 
a $ 30.00 el Kg., azúcar a 
$ 43.00, etc. Hijos qué no sa

ben lo que es comer fruta, 
carne, que de chicos tomaron 
mamaderas  de cascarillas, 
porque no hay con qué com
prar leche. Un ensopado con 
fideo ordinaria, grasa y tri
pa o pata de vacuno es todo 
el alimento de una familia 
cañera.

Nada alivia esta situación. 
Vicios son muy pocos los que 
puede permitirse un trabaja
dor de los cañaverales: caña 
brasilera, tabaco de cuerda 
fumado con papel de astraza 

■ (ellos la llaman “chala de 
peludo”); diversiones: el bar, 
el casin y el prostíbulo.

Alejados totalmente de la 
cultura, analfabetos en su in
mensa mayoría, se ven obli
gados a ignorar todo lo que 
alivia y embellece la vida de 
los hombres.

El norte nos ofrece un cla
ro ejemplo de la profunda 
Inhumanidad del latifundio. 
Por un lado la existencia de 
hombres y mujeres sin tra

bajo, seis, siete u ocho me

ses del año, gente que quiere 
trabajar y no encuentra don
de, sintiendo que a sus hi
jos les espera el mismo cami
no de esclavitud que ya de
bieron recorrer ellos, porque 
además del trabajo allí fal
tan escuelas, hospitales, tea
tros, todo.

Por otro la existencia de 
enormes extensiones de tie
rra improductiva (latifundio 
S Iva y Rosas, 102.000 Has), 
mientras las estadísticas ofi
ciales dicen que producimos 
lo mismo que en el año 1908!

Por esto el reclamo de los 
cañeros es la tserra. U.TA.A. 
parte de la base de que el 
único dueño de la tierra de
be ser el hombre que la tra
baja con sus manos y la rie
ga con el sudor de su frente.

La labor de U.TA.A. en es
tos momentos va enfilada a 
descubrir al trabajador ca
ñero todo ese mundo que el 
latifundio le ha robado, pero 
fundamentalmente se enfila 
a organizarles para la lucha

que el rescate de la riqueza 
que ellos créan,, implica.

El campamento que desde 
el 17 de diciembre pasado se 
levanta en Bella Unión cum
ple en cierta medida este ob
jetivo. ‘

Está construido en un pre
dio de 1 .2 0 0  mts. donado por 
un maestro. Lo encabeza un 
enorme retrato de Articas 
con la consigna: “ARTIGAS 
QUISO TIERRA PARA QUIEN 
LA TRABAJA” y lo rodean 
transparentes que dicen:  
"TIERRA. PAN Y LIBERTAD”, 
“LIBERTAD PARA VIQUE, 
SANTANA.. Y .CASTILLO”, 
“MUERTE AL LATIFUNDIO” 
y “U.T.A.A POR LA TIERRA 
Y CON SENDIC”. Se está* 
pintando un retrato también 
muy grande del lider campe
sino, compañero 'Raúl Sendic.

Dentro del campamento se 
cumplen diversas tareas. Pri
meramente se están fabrican
do 1 0 .000  bloques para cons
truir úna policlínica que -es-. 
tará al 'servicio de" todo el'

Por Fuentes de
O T R O  sector-del campo realiza, estos dias, una im*

tante marcha a pie hacia Montevideo. Se trata de 
los obreros remolacheros del litoral, que llevan a ca
bo su lucha con pleno respaldo de la Convención Na
cional de Trabajadores. En el plan de reivindicacio
nes Incluyen la aplicación de la ley de Seguro de Paro; 
préstamos, de 1.500 pesos para cada trabajador; ex
tensión del área sembrada posibilitando una mayot 
fuente de trabajo en él Litoral y seguro de enfer
medad.

En cada ciudad que atraviesan, los trabajadores 
remolacheros han planteado la realidad que viven: la

jo y Seguro de Paro
persecución patronal contra los militantes sindicales, 
el apoyo y la complicidad policial con los latifundistas, 
los jornales miserables, la obligación de comprar en 
cantinas de las empresas que cobran precios abusivos.

Los trabajadores remolacheros marchan ha
cia la Capital para denunciar es^ realidad, pa
ra golpear ante la concierna pública denunciando 
la explotación, la violación de los convenios labora
les y  demostrando, en la rolidaridad y  el sacrifi
cio de la marcha, la fe que acompaña las grandes lu
chas por la justicia.

pueblo de Bella Unión y tam
bién el local del Sindicato

Pero esto no ocupa el to
tal de “peludos” que se arri
ma al campamento; íunckma 
un horno de pan que j»r 
añora autoabastece á kx 
acampantes- y del que se es
pera obtener algo más, tam
bién hay sección j abonera 
La solidaridad es mucha, po
ro los trabajadores agrupado! 
en tomo a UTAA son cento
nares y hay que ingeniársela* 
para no dejar ganancia en 
las cantinas en todo aquello 
que pueda fabricarse allí de»* 
tro.

La tarea' cultural más ta- 
portante es. la alfabetización 
El mismo maestro que donó 
el terreno es quien se encar
ga de enseñar * a escribir) J 

. leer, a los trabajadores. Ac
tualmente se instruyeron *1“ 
grupo de • 15 cañeros. En ** 
correr de enero y febrero se
guramente será mucho ’j nja* 

i yor el número de trabajado
res que serán alfabetizado*

Por la noche se cumpj*-1 
otras actividades cultural®; 
Cine, teatro,, conferencias i 

''fogones en los que la cnar» 
va desde los recuerdos de 
“peludos" más viejos (las tru 
rras patrias, la colunma 
tes. en que ellos P «Uc*í: 
ron) hasta el porvenir q* 
avizoran los más jóvenes.

También se discute. 
campamento es culm'nac 
de una etapa. Pero UTAA .  ̂
be seguir su lucha por 1® ^  
rra; para esto es n w g ^que los compañeros estuai
v planifiquen oué harán _  
él futuro, en qué forma 
cierta su consigna: - .■isl
» 1POR LA TIERRA Y 
SENDTC, HASTA VENCE» 
MORIR I
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H A C E  algún tiempo vimos una escalofriante pelí-
cula inglesa que ha retornado a nuestra memo* 

na, al estallar las fanfarrias con que el oficialismo y  
sus corifeos recibieron la “victoria” de la Misión 
Charlone.

Un hombre se despierta con el timbrazo ener
vante de la puerta y, aún somnoliento, acude a abrir. 
AUi se recorta la siniestra y sorprendente figura de 
un funebrero de chistera negra que le trae la tarjeta 
de su propio sepelio. A  partir de alli el argumento 
es una vorágine terrorífica de angustias y miedos 
que envuelven al protagonista. Finalmente, en el pa
roxismo de la tensión emocional, cuando sus nervios 
ya no resisten, despierta y  se descubre con alivio, 
que todo habia sido una pesadilla. Se sienta en la 
cama, sudoroso, maltrecho, pero alegre. Enciende un 
cigarrillo y de pronto suena el timbre de su puerta. 
Acude a abrir con paso cansino y su sorpresa resul
ta mayúscula; allí está la imagen del funebrero de 
chistera que le extiende un sobre con ribetes ne
gros. ...

También el pueblo uruguayo recibió, un leiano 
día de diciembre de 1959, la noticia de que el Fondo 
Monetario Internacional estaba ante su portal. De ahí 
en adelante soportó devaluaciones, inflación al galo
pe, carestía desbordada, desocupación, medidas de' se
guridad, cacería de brujas, etc. Cada tanto partía

¡otra vez!, con la imagen del Fondo Monetario. Es  
la pesadilla que recomienza.

El Dr. Charlone — también él “refinanciado” se
gún expresión de Ornar De Feo—  ha resumido el “ex
traordinario éxito” de su Misión en cuatro puntos:

1 ) Refinanciación de deudas a corto plazo por 51 
millones de dólares.

2 )  Nuevas lineas de crédito, por 25 millones, de 
bancos yanquis, y 5 del Canadá.

3) Un stand by de 25 millones del FM I, más 25 
millones del Fondo de Compensaciones de dicho ins
tituto. Y  todo ello sin firmar ninguna Carta de In
tenciones.

4) 103 millones de dólares como suma total de 
créditos obtenidos de diversos organismos.

Es un “globo” que se desinfla rápidamente.
Veamos.
Coh garantía oro debemos unos 60 millones de 

dólares a la banca norteamericana.
De ellos debíamos amortizar 18 millones este 

año y 18 millones en 1969.
La concesión obtenida consiste en que: de los 18 

que debíamos pagar en 1968, pagaremos 9 y los 
otros 9 pasan a 1970. Lo  mismo ocurre con los 18 mi
llones de 1969.

18 más 9 6on 27 y no 51 como suma el Dr. Char
lone.

LA MISION CHARLONE SIN MASCARA
una Misión al norte y lanzaba al vuelo las campa
nas de su triunfo; todo se habia arreglado, el Uru
guay habia recuperado la confianza internacional, de
cenas de miles de millones de dólares acudían, ge
nerosos, a apuntalar sus endebles finanzas.

Remitidos en la prensa detallando los créditos, 
discursos en la televisión, griterío optimista de la 
gran prensa contribuían a embriagar a la opinión 
pública para que volviera a confiar. Y  ese buen uru
guayo medio, tan apegado a su sosiego, a sus pla
yas, a su estadio, a su rueda de boliche, volvía a 
creer y  a esperar.

Azzini, Ibarra San Martin, Aramendía y  Ortiz 
oficiaron de brujos redentores en ese ir y venir a la 
meca del dólar.

E l torbellino se convirtió en pesadilla y el Par
tido Colorado le prometió terminar con el mal sue
ño, si votaba sus listas en las elecciones de noviem
bre de 1966.

E l buen uruguayo votó, porque retornó a su 
acendrada y pertinaz credulidad.

Por fin, la pesadilla habla terminado. Cojitran- 
co y  sufrido abrió un nuevo crédito de confianza al 
Partido que le prometió derogar la Reforma Cam
biarla y Monetaria y aventar el fantasma sombrío 
del F.M.I.”

A l cumplirse un año de su gestión gubernamen
tal, los flamantes hechiceros convocan la atención del 
pueblo creyente, porque dicen traerle, jal fin!, la 
salvación.

¿Y qué ocurre? Que cuando el uruguayo se 
apresta a probrar el fruto prometido, se encuentra,

Pero eso significa más intereses y en 1970 se 
acumulan obligaciones por 51 millones de dólares, en 
lugar de los . 24 correspondientes a la última refi
nanciación.

En cuanto a los 30 millones de créditos nuevos, 
son letras a tres y seis meses cuando mucho. Si los 
usamos este año, nos comprometemos a pagar los 9 
millones que restan después de la “refinanciación 
Charlone” y 30 más, o sea 39 millones sólo en 1968. 
¿Si no podíamos con 18, cómo vamos a poder con 
3 9 ? Si los dejamos para 1969, nos comprometemos 
con 30 millones. ¿Pero si no podíamos con 18, cómo 
vamos a hacer con 30? Es claro que el trato recibido 
ha sido más duro que el otorgado a las Misiones 
Ferreira Aldunate y  Ortiz. Y  ello se explica porque 
la crisis del dólar es hoy más aguda que antes. En 
estos días precisamente, Estados Unidos ha conse
guido un crédito de 200 millones de dolares del FM.I 
para apuntalar su jaqueado signo mpnetano.

5) E l stand by de 25 millones concedido por el 
Fondo, no es más que el uso normal de nuestra pro- > 
pía cuota que ha sido elevada a 55 millones por ̂  de
creto d el poder Ejecutivo. Es decir, nos permiten 
utilizar “en el curso de 1968” (lo  que supone que es 
una disponibilidad por cuenta gotas) nuestras pro
pias divisas.

En cuanto a que no firmamos una nueva Carta 
de Intenciones, es, por lo menos, un eufemismo del 
Dr. Charlone. Un artificio de palabras. E l plan pre
sentado al C IA P  por el gobierno uruguayo es una 
declaración de lo que se propone hacer en materia 
económico-financiera y lo que se propone hacer es lo

(Concluye en la página 6).
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FREI DEL B R A ZO  DEL IMPERIALISMO
{SANTIAGO (Feb. 20. Espe

cial para “Izquierda”) — 
Los resultados de la Junta Ex
traordinaria del Partido De
mócrata Cristiano del 6 de 
enero, que entronizó en la di
rección del Partido al grupo 
de extrema derecha de la de
mocracia cristiana, ya produ
jeron efectos en el Gobierno. 
El 15 de febrero Frei intro
dujo sensibles modificaciones 
en su Gabinete, formando un 
nuevo elenco que está, sin du
da, más claramente alineado 
con los intereses del sector 
privado empresarial y con la 
política yanqui.

Los problemas económico - 
financieros y los consecuen
tes problemas políticos han  
ido volcando a Frei de sus 
posiciones centristas a la de
recha. En enero de 1968, oon 
tres años cumplidos de Go
bierno, la critica situación del 
endeudamiento externo se ha 
agud’zado la inflación no ce
de. el déficit fiscal continúa. 
El fracaso en lo económico ha 
derivado en sucesivos fracacos 
políticos: todas ias consultas 
electorales posteriores a la to
ma del t>oder por la demo
cracia cristiana han marcado 
retrocesos dej Gobierno. La úl
tima elección narcial de una 
vacante del PDC en el Sena
do. sitmificó un° nueva d°rrota 
y encima la nérd’da de un 
puesto, numéricamente clave 
en el ineo-o d° l°s rnavn*d̂ 3 
y minoras de la cámara alta.

Precisamente el Senado ha 
s’do el facfor catalizador de 
la reciente reforma del Gabi
nete. Su negativa para anro- 
b»r el nroyecio de aumentos 
de sueldo del Prenmuedo de 
1966. rieló en posición desairada 
al Gobierno v esneciaim°nte 
al Ministro de Hacienda, Ser
gio Molina, como autor de la 
idea de "paerar” cierta parte . 
de los -aumentos con “bonos”. 
La onosición al provecto en el 
Senado sumó las diferentes dis 
crepanc'as del Partido Nacio
nal (derecha liberal y conser
vadora! y de los partidos de 
izoulerda (PC. PS v PDN). La 
derecha se onuso al “n-ov»n>o 
Molina” por la carga imposi
tiva que significaba para el 
sector empresario] y con la 
intención de ch°ntajear al 
Gobierno para nonerlo en si
tuación de definirle en lo aue 
la derecha llama “falta de cla
ridad del Gobierno en sus in
tenciones con respecto al ca
pital privado y la industria, y 
peligrosa y demagógica acti
tud agraria a través de una 
reforma oue la ollgaraula con
sidera ineficaz v avanw*da por 
sus intereses”. La izouierda se 
opuso al provecto ñor consi
derar una estafa a los traba
jadores privados v estatales, 
dado aue los aumentos serían 
realmente inferiores al alza 
del oosto de vida y los bonos 
no significaban ninguna al
ternativa para llevar carne y 
leche a los hogares humildes.

Frei aprovechó la inevita
ble renuncia del' Ministro de 
Hacienda para provocar una 
renovación del resto del Ga
binete. y acomodarlo a los 
otros factores oue están de
terminando su Gobierno.

R“éJ sáez, nuevo Mini«tro 
de Heeiends, concilla el afec
to de los empresarios privados 
y de 1o« inte*e«»8 y el gob»“r- 
no d» los Fstadns Unidos. • En 
el orden Interno fueron cono
cidas sus d*«cret)anc'as con la 
línea económica anterior en 
euanto a: 1) El énfasis (?)

que el Gobierno daba a la re
forma agraria; 2) La falta 
de garantías o de un estatuto 
claro para los inversores pri
vados dél sector industrial 
bancarlo; 3?) La ausencia de 
una política de promoción de 
la inversión privada extran
jera; 4?) La irracionalidad de 
la política de gasto público, 
especialmente los vinculados a 
los programas de promoción 
social; 5?) La negativa del 
Gobierno a entregar la admi
nistración de los “créditos de 
fomento” a la banca privada. 
En política exterior, la historia 
de Raúl Sáez, como pionero 
de la Alianza para el Progre
so, con. muchos años de tra
bajo en Washington, lo sindi
ca como hombre de confianza 
del imperialismo. Algo así co
mo Enrique Iglesias en Uru
guay. En este aspecto se pue
den encontrar algunos puntos 
de contacto entre la actual 
crisis de Gabinete de ChUe 
con la que en Uruguay dio 
por tierra con Vasconcellos y 
Faroppa. Esto se ve claro le
yendo y transcrib'endo a los 
lectores de “Izquierda” parte 
de i-na nota periodística del 
diario “Ultima Hora” (San
tiago, 15 de felre-o):
“La reestructuración del Ga- 

b’erno demócrata cristiano fue 
precipitada por la difíci situa
ción económica que se le ha 
creado al Presidente Eduardo 
Frei.

Una publicación norteame
ricana señala aue el Gobierno 
de Frei ha solicitado en los 
primeros cinco meses del año 
fiscal de Estados Un'dos de 
1968 el 35% del total de los

CHINOS

“Hay chinos y chinos. Chi
nos demócratas y chinos no 
demócratas. Un chino demó
crata es. por ejemplo, el ma
riscal Chiang Kai-shek. que 
gobierna su país desde el año 
1926 —breve lapso de 40 años 
— y aue acaba de nombrar a 
su hijo Chiang Ching - kyo 
Ministro de Defensa con de
recho a la sucesión en la Pre
sidencia. Se fundó asi una di
nastía aunque democrática...

“Los que no son demócra
tas son los otros chinos. Y 
además de no ser demócratas 
tienen otras cualidades nega
tivas. Uno de sus peores de
fectos radica en las dimen
siones de sus dominios. La 
dinastía de Chiang se limita 
sólo a la isla de Formosa. 
M'entras aue los chinos no 
fisiócratas dominan toda 
China, ejercen Influencia en 
varios países de Asia y de 
Africa y últimamente esta in-

préstamos y donaciones acor
dadas por ese pais para toda 
América Latina.

Un informe emitido por la 
misión del Fondo Monetario 
Internacional que visitó Chile 
en el curso de enero del pre
sente año, encierra conclusio
nes Ingratas para la gestión 
del Gobierno democrático. En 
circuios económicos bien infor
mados se dice que el ex Mi
nistro Sergio Molina, a raiz 
de los planteamientos últimos 
del Fondo, pensó cortar la li
gazón con ese organismo fi
nanciero internacional contro
lado por Estados Unidos. ,

“Una medida de ese tipo 
agravaría la deteriorada situa
ción del gobierno de Frei, ya 
que el Fondo es el encargado 
de dar el certificado de buena 
conducta sobre cada adminis
tración, indispensable en toda 
negociación con los organis
mos financieros del campo oc
cidental.

“El Gobierno de Frei en
frenta en la actualidad la re
negociación de la Deuda Ex
terna, que quedó congelada a 
partir de 1965.

“El ingeniero Raúl  Sáez 
constituye una garantía ante 
los medios financieros note- 
americanos y seguramente eso 
fue determinante en la deci
sión del Presidente Frei.

Un periodista extr a n j e r o 
que aprecie a simple vista el 
fenómeno creado con la rees
tructuración del Gabinete po
dría escribir luego que en 
Chile se ha producido un “gol
pe de Estado en seco”, y aun
que la imagen resultara exâ - 
gerada podría señalarse que

fluencia empieza a sentirse en 
América Latina, preocupando 
naturalmente, a la Organiza
ción de los Estados America
nos”.

“La doctrina diplomática de 
la OEA admite el reconoci
miento de los gobiernos de 
facto. Pero se da el caso de 
que la OEA no reconoce el 
hecho (fato en portugués) del 
gobierno de fato de la China, 
pais que, como se sabe, no 
reconoce la Doctrina Monroe. 
Y mucho menos puede la OEA 
admitir el hecho —ni siquiera 
la sospecha— de aue pueda 
haber influencia china en 

.América, sin embargo y a pe
sar suvo lo constató. Por eso, 
a través de uno de sus orga
nismos, la Comls'ón Intcrame- 
ricana de Seguridad acaba de 
sugerir la convocatoria de una 
conferencia continental de al- 
to nivel, para resolver la adop

ción de medidas contra los 
agentes ohlnos. Hace hincapié 
especialmente en el hecho de

ella refleja en parte la im
portancia de lo ocurrido con 
la entrada de Sáez en el Mi
nisterio. El ingeniero Raúl 
Sáez tendrá casi más poder 
que el' Presidente Eduardo 
Freí. Un Ministro con el ab
soluto control del aparato eco
nómico, y con “teléfono di
recto” con Washington, pasa 
a ser la figura más importan
te en el Estado Chileno.

“Podrá decirse que las re
laciones exteriores y la políti
ca de defensa nacional segui
rán en manos del Presidente 
Eduardo Freí, pero no puede 
olvidarse que es el encargado 
de manejar los recursos eco
nómicos nacionales y de en
tenderse con los circuios fi- 
n a n c i eros norteamericanos, 
quien a la postre tiene la úl
tima palabra en cualquier de
cisión estatal.”

El nuevo Ministro del Inte
rior, Pérez Zujovic, es un em
presario de diversas ramas de 
la actividad industrial de Chi
le, poseedor de una de las 
fortunas más grandes del país, 
y líder de la “disciplina y el 
orden” como trasplante de la 
“disciplina de empresa al or
den nacional”. Igual que Sáez, 
no es político profesional. Su 
mérito principal es haber sido 
el principal financista de la 
campaña electoral de Frei, y 
por lo mismo su amigo ínti
mo personal.

Su acceso al Ministerio no 
puede desvincularse de la fi
losofía del discurso de Frei 
en la Junta del PDC del 6 de 
enero, en donde atacó y en
juició duramente a los parti
dos de izquierda, a las publi

que “la linea violenta de Pe
kín” se está apoderando de 
la dirección de los partidos 
comunistas latinoamericanos, 
sustituyendo a los dirigentes 
*de la linea de Moscú, desta
cando especialmente que la 
influencia china ya es mucho 
más fuerte entre los comunis
tas de Brasil y Ecuador.

“Y esta noticia nos inspira 
profundas meditaciones...

“En primer lugar, r¿mira
mos la cordialidad con que la 
OEA se empeña en defender 
la influencia rusa contra la 
influencia china y al califi
car a esta última de “linea 
violenta de Pekín”, la OEA 
parece dar a entender que la 
línea 'de Moscú es de “no vio
lencia” y que los sucesores del 
gordo Kruschev ya adoptaron 
el régimen de flacura desnuda 
de Gandhi.

"Si continúan por este ca
mino se puede ya prever que 
un día el embajador Lincoln 
Gordon hablará en los sindi
catos brasileños para sugerir 
a sus oyentes la necesidad de 
que continúen fieles al credo 
de Moscú en defensa de la ci
vilización occidental y cristia
na. La preocupación de la 
OEA por la defensa de la In
fluencia rusa en los partidos 
comunistas latinoamericanos 
sorprende, más aún: llega a 
conmover....” (15-1-65)

Son cosas del proceso dia
léctico. * -

Aspectos surrealistas del proceso dialético

“La Batalla de América Latina"
OTTO MARIA CARPEAUX es húngaro de nacimiento pero 

brasileño de corazón. Posee una gran cultura, un espíritu iró
nico y mordaz y, lo que es muy importante, una enorme va
lentía para tratar los temas más candentes (en el Brasil de 
hoy, transformado en un inmenso cuartel, es necesario tener 
mucha valentía para escribir como él lo hace) que le han per
mitido conquistar un lugar de los más destacados entre la inte
lectualidad brasileña de vanguardia. Nuestro “proceso dialéc
tico” de hoy consiste en la transcripción de una de sus cróni
cas publicadas en su libro “La Batalla de América Latina”, 
que está siendo traducido al español y que en breve será edi
tado en Montevideo.

Frei: se ha decidido por la 
neta derecha

caciones de izquierda y a la 
Central Unica de Trabajado
res como foco de dificultades, 
de obstrucción y de boycot de 
la política gubernamental. A 
partir de 1968 la política an
tipopular: congelación de sa
larios, inflación, represión sin
dical, etc., se incrementará 
por las condiciones objetivas 
económicas y políticas. Ello, 
sumado a la operación de des
prestigio de los partidos y or
ganizaciones de izquierda que- 
inició el Presidente con su dis
curso y a la llegada de Pérez 
Zujovic al Ministerio del In
terior, es un augurio cierto 
de la persecución, represión y 
dificultades que tendrán los 
grupos revolucionarios de aho
ra en adelante.

El maquiavelismo político de 
Freí, busca además otro ob
jetivo al sustituir a Bernardo 
Leighton por Pérez Zujovic. 
En primer término, Leighton, 
hombre de derecha también 
pero a la vez viejo militante 
político, no es apto para una 
política de línea dura por es
tar apegado a las reglas de 
juego de la tolerancia formal 
de la democracia política. En 
segundo término, Leighton es 
la única figura de relieve den
tro del PDC en la que Frei 
piensa para hacer frente a la 
linea Toroic para la candida
tura del PDC a la Presidencia 
de 1970. Dejándolo en el Mi
nisterio como brazo ejecutivo 
de la política represiva. Freí 
“quemaría" a su candidato 
potencial, dejando el campo 
libre a Tomic y al gruí» cen
tro - izquierda de su Partido.

Claro que a esta altura de 
los acontecimientos, cuando 
Frei y su gobierno se han 
quitado su máscara, y los cua
dros “honestamente equivoca
dos” de su partido —especial
mente la juventud— lo en
juician duramente, pocos pue
den pensar en una nueva Pre
sidencia de Chile en manos 
de un PDC dividido de hetítto 
por mitades, en un cisma km 
arreglo por la profundidad n® 
ias discrepancias políticas que 
le originan.

Así se presenta 1968 par» 
la “revolución en libertad” ("> 
de Freí.

¿Qué hará la izquierda y 
aué significa este momento oe 
Chile en el contexto de la 
prerrevolueión de América La
tina? Esta pregunta debe en- 
contrar  su respuesta muy 
pronto.
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¿Banco de Previsión o improvisación centralizada?¿Recuerda
usted?

1) Que una Comisión Par
lamentaria, promovida por el 
diputado socialista Trias, y 
que actuó en los años 1956 y 
1957, comprobó que en mate
ria de costos y utilidades de 
frigoríficos extranjeros, estos 
realizaban diversas manio
bras fraudulentas para  au
mentar sus beneficios.

2) Que los principales con 
trabandistas de ganado para 
el Brasil son los grandes ga
naderos que tienen sus cam
pos en la zona de la fronte
ra.

3) Que en los mismos dias 
en que la 'crónica social” 
informaba de una comida 
en un chalet de Punta del 
Este en la que el dueño de 
casa gastó más de medio mi
llón de pesos, un (médico de
nunciaba que en una misera 
vivienda de Atlántida había 
encontrado ocho niños ham
brientos y en estado de ina
nición y que habia en el ba
rrio otras familias en situa
ción similar.

4) Que en el Canto final 
de ‘‘Martín Fierro”, después 
de relatar las penas de los 
criollos, se leen estos versos:
Mas Dios ha de permitir 
Que esto llegue a mejorar; 
Pero se ha de recordar 
Para hacer bien el trabajo 
Que el fuego pa calentar 
Debe ir siempre por abajo
5) Que en Noviembre de 

1954 Juan José Morosoli, el 
gran escritor compatriota, en 
oportunidad de un acto orga
nizado por el Partido Socia
lista, escribió en una carta a 
Mario Cassinoni:

“Los partidos tradicionales 
caminan con la tradición ata 
da al cuello como una piedra 
y un racimo de parásitos so
bre los hombros, que va des
cargando sobre el presupues
to, mientras otros se le mon 
tan, en un juego de “se van 
y vienen”, que tiene algo de 
la dinámica de la ola”.

6 ) Que desde hace mucho 
tiempo hay' pruebas conclu
yentes de que el lUES (Insti
tuto Uruguayo de Educación 
Sindical) es una dependencia 
de la Embajada de los Esta
dos Unidos, la que gasta gran 
des sumas de dólares para 
formar agentes destinados a 
cumplir el triste papel de in
tentar la división de los Sin
dicatos obreros y ayudar así 
a los capitalistas.

7) Que la mayor mortali
dad infantil en el Uruguay se 
produce en el primer año de 
vida y que las causas prin
cipales son las que derivan 
del régimen alimenticio (dia
rreas, gastroenteritis y coli
tis), y respiratorias (bronqui
tis, neumonías), y que todas 
e l la 8 se relacionan directa
mente con las condiciones eco
nómico-sociales de la familia, 
la vivienda, la alimentación, 
la falta de recursos.

3) Que Engels dijo que el 
proletariado pondría fin a la 
prehistoria humana e inau
gurarla la verdadera hlsto- 
ria, ya que al suprimir el de 
sorden fantástico de la socie 
dad burguesa y sustituirlo 
por la planificación socialis
ta, ajustará su propia vida y 
será el dueño auténtico de la 
naturaleza y de la economía.

MILITANTE

|ZQU1ERDA ha demostrado 
cómo, “escala móvil" me

diante, el régimen se las ha 
ingeniado para "economizar” 
ingentes sumas de la seguri
dad social a costa del dete
rioro del peder adquisitivo de 
las prestaciones, sumiendo a 
la masas de jubilados y pen
sionistas en el más desespe
rante estado, de subconsumo.

Hablamos visto como, en 
una silenciosa confabulación, 
terratenientes, grandes em
presarios y gobierno, socavan 
las bases del régimen de pre
visión en una looa compe
tencia por “quien paga me
nos”, colocando a las Cajas 
en una verdadera situación 
de cesación de pagos.

Pero como a los sostenedo
res y usufructuarios del ré
gimen no les alcanza con vio
lar las leyes, evadiendo sus 
obligaciones y utilizando las 
retenciones legales para fines 
distintos a los que aquellas 
establecen, crean periódica
mente, entre gallos y medias- 
noches, leyes de consolida
ción, de facilidades, etc., pa
ra sustraer del conocimiento 
de la opinión pública las 
fabulosas estafas que come
ten contra la seguridad so-

|_OS pimíos de vistas de
sarrollados en nuestro ar

tículo “¿Hacia dónde va el 
Uruguay”? (ver el número 7 
de IZQUIERDA), han encon
trado plena confirmación a 
pocos días de haber sido for
mulados.

Expresamos que la ‘guerra 
del café soluble” no -amena
zaba la condición de subim
perialismo, de gendarme ma
yor, asignada por Estados 
Unidos al Brasil en el tablero 
latlnoameircano. Señalamos 
que en la proyectada entre
vista Costa e Silva-Johnson 
se buscaría una solución al 
difícil diferendo.

Pues bien, la solución pa
rece concretarse antes de que 
el Presidente brasileño via
je a Washington.

Un cable de AFP da cuen
ta de que los 66 países miem
bros del Consejo Internacio
nal del Café (CIC) aproba
ron, el 19 de febrero, la re
novación del acuerdo con 
una vigencia de cinco años.

En el convenio se incluye 
el art. 44 que resuelve la otra 
entrevista entre Brasil y 
USA sobre el café soluble.

Expresa textualmente el

cial y, por ende, contra sec
tores inermes y desposeídos 
de nuestra sociedad.

EL ARTICULO 376 DE LA 
LEY PRESUPUESTAL

Como una prueba má3, en 
un largo collar de perlas, en
contramos que el artículo 376 
de la reciente Ley N9 13.640 
de Presupuesto de Sueldos, 
Gastos e Inversiones, esta
blece:

"Fíjase la cuota de aporte 
“patronal al Banco de Pre
cisión Social —Caja de Ju
bilaciones Civiles— por el 
“año 1968, en la suma que 
“resulta de la ejecución pre- 
“supuestal del Ejercicio 1967, 
“una vez efectuada la de
ducción prevista por el ar- 
“tículo 25 de la Ley N<? 13 586, 
"de 13 de febrero de 1967, y 
“ (mil millones de pesos).”

De su lectura se desprende 
que:

IV) La cuota de aporte 
patronal para con la Caja 
Civil queda congelada a la 
de la ejecución presupuestal 
del año 1967 (se estima en 
2 .2 0 0  millones), sin impor
tarla a los proyectistas de 
la norma que la Caja Civil

despacho: “Dicho artículo
preveé la constitución de un 
Tribunal independiente de 
tres personas para arbitrar 
cualquier litigio, entre un 
importador y un exportador, 
a raíz de medidas guberna
mentales aplicadas por el ex
portador a sus exportaciones 
de soluble”.

Y relata que en los pasi
llos se comentaba: “No hay 
ni vencedores ni vencidos en 
la batalla del café soluble”.

De modo que Johnson y 
Costa e Silva podrán dedi
carse de lleno a otros tópicos 
de la compleja problemáti
ca latinoameiarcana, una vez 
que su agenda ha sido destro
zada de la espinosa cuestión.

También afirmamos, en el 
mentado artículo, que el sig
nificado real de las entre
vistas Costa Méndez-Maga- 
lhaes Pintos en Brasil, radi
caba en la aceptación argen
tina de una situación de co- 
satélite bajo la tutela del 
Brasil; a quien se le confia, 
en la nueva división del tra
bajo lntracontinental el rol 
de emporio industrial en el 
ramo ae la slderúrgia.

*E1 Canciller argentino pre-

y Escolar debe cerca de 2.000 
millones por concepto- de ha
beres, beneficios, ajustes es
colares y policiales, etc., a lo 
que se suma la deuda de 
ajuste tíol 22% por concepto 
de reval tneión a las pasivi
dades. Todas estas obligacio
nes, ya contraídas y no cum
plidas, a las que se agrega
ran las del próximo índice 
de revaluación que deberá fi
jar un aumento no menor al 
100% en las pasividades.

2?) A la suma congelada 
precitada (que, repetimos, se 
estima en 2 .200 millones), se 
le deducirá la prevista por 
el art. 25 de Ley N9 13.586 
de 13-2-968. Develemos esta 
oculta redacción para despre
venidos y nos encontraremos 
que la menclqnada ley fijó 
una deducción de 900 millo
nes,

39) Pero para el proyec
tista de la norma allí no 
acabó la cosa, y nos encon
tramos que, en una evidente 
“acción de emergencia” (no 
figuraban en el proyecto de 
Diputados), el diablillo del 
ambulatorio agregó, ¡oh ma
nes de la Oficina de Planea
miento: “y la cantidad de 
1.000 millones de pesos”.

tetíd ó desvirtuar la noticia 
de que el acuerdo concertado 
implicaba el trueque de trigo 
argentino por acero y manu
facturas brasileñas.

Hoy se ha confirmado in
tegralmente nuestro aserto.

Un sector del ejército ar
gentino impugna los conve
nios recientes, justamente 
porque ellos relegan a la Ar
gentina a la colonial condi
ción de proveedora de mate
rias primas.

Se atribuye al Gral. Ma
nuel Alfredo Aguilar, Direc
tor de Fabricaciones Milita
res, especial y firme militan- 
cia contra los acuerdos que 
frustrarían su empeño por 
desarrollar la siderurgia ar
gentina.

La oposición ha sido ai
rada y lo suficientemente du
ra como para que la concre
ción de lo pactado haya en
trado en un impasse.

El Embajador Gurgel Va- 
lente, jefe de la delegación 
brasileña, ha regresado a. su 
país en busca de nuevas ins
trucciones.

Como lo señalamos en 
nuestro libro “Imperialismo 
y geopolítica en América La-

He aqui que el aporte pa
tronal, como el cántaro del 
cuento, quedó reducido a una 
mínima y ridicula expresión, 
o sea:

Estimado del
año 1967: 2.200 millones

deducción
ley 13.586 900 99

1.300 millones
nueva

deducción 1.000 99

aporte patro-
nal para

. 1968 300 millones
Suma que, de recordarse efec
tivamente, no alcanza para 
pagar un mes de pasividades.

Así se atiende y entiende 
la seguridad social. Mucho 
nos tememos, a este ritmo, 
que cuando se integren los re
presentantes de actvos y pa
sivos el Directorio del Ban
co de Previsión, y quieran 
hacer uso de las herramien
tas coactivas legales para 
obligar a pagar a los moro
sos (que los representantes 
del régimen se niegan siste
máticamente a usar), se en
cuentran que tendrán que 
“embargar por vintenes”. ,

tina”, la idea de integrar 
económicamente al continen
te sobre el eje del complejo 
industrial yanqui-paulistano, 
ha de abrir un abanico de 
nuevas contradicciones al sur 
del Río Brayo.

Ya tenemos a las clases 
dominantes argentinas divi
didas; entre quienes se re
signan al papel subsidiario 
de comparsa de Brasil y quie
nes quieren defender el de
recho al desarrollo de una 
siderurgia propia. Es natural 
pensar que en estos force
jeos debe moverse la mano 
de los propios monopolios si
derúrgicos norteamericanos, 
cuyas rivalidades también se 
juegan en la cuenca del 
Plata.

Lo cierto es que el camino 
de la integración monopolista 
no es fácil y ha de recorrer 
terrenos minados antes de 
llegar al objetivo trazado por 
los planeadores de Washing
ton. Sin contar, por supues
to, que es muy probable que 
ante? de que ello ocurra, los 
pueblos latinoamericanos tuer
zan el sentido de la historia,

V. t.
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Monocultura y Subdesarrollo
|?L siguiente cuadro sobre la evolución 

de las exportaciones latinoamericanas 
muestra,- palpablemente, la condición sub- 
desarrollada y  moríocultora de sus econo
mías.

Con la sola excepción de México, la suma

de dos productos, por lo menos significa el 
50% de las exportaciones totales de cada 
país. . - .

En ello se aprecia, cabalmente, la vigen
cia del estatuto colonial que deforma núes* 
tras estructuras económicas.

A M E R I C A  L A T I N A  

Exportación (F O B ) —  Millones de dólares

Argentina
Bolivia

1963
1.365

1964
1.410

1965
1.493

1966
1.593

% de exportaciones 1963-64 
Granos, 28. Carne, 23

66 93 100 118 Estaño, 72
Brasil i . 406 1.430 1.595 1.741 Café, 50
Colombia 446 546 537 506 Café, 68. Petróleo, 16
Costa Rica 95 113 112 139 Café, 44. Bananas, 26
Chile 540 624 685 800 Cobre, 68. Min. hierro, 11
Ecuador 149 148 134 — Ban., 57. Café, 13. Cacao, 13
El Salvador 154 178 189 192 Café, 51. Algodón, 22
Guatemala 154 158 187 230 Café, 49. Algodón, 16
Haití 41 40 36 36 Café, 47
Honduras 83 95 127 150 Ban., 39. Café, 17. Mad. 10
México 985 1.055 1.146 1.228 Algodón, 18
Nicaragua 100 118 144 138 Algodón, 44. Café, 18
Panamá 60 70 79 87 Bananas, 45. Pet. ref., 34
Paraguay 40 50 57 49 Carne, 30. Madera, 15
Perú 540 666 666 763 Pescado, 25. Cobre, 17
R. Dominicana 174 180 123 137. Azúcar, 53. Café, .15,
Uruguay 165 179 191 186 Lana, 45. Carne, 31.
Venezuela 2.629 2.703 2.783 2.713 Petróleo, 93.

FRUSTRACION 
EN NUEVA DELHI

■ A Conferencia de Nueva Delhl convocada 
para tratar los más importantes proble

mas del comercio mundial, entra en sus fa
ses finales en un clima de fracaso, descon
cierto y creciente irritación por parte de los 
representantes del Tercer Mundo.

Un indicio elocuente del destino de este 
cónclave concertado por las Naciones Uni
das, asoma en las declaraciones toi muladas 
en Nueva York por Carlos Banz de Santama- 
rina, a su regí eso de Nueva Delhi. Teórico 
de ios más conspicuos, ael “desarrollismo”, 
miembro del Uamaoo “grupo de los nueve sa
bios”, es una ae las más autorizadas voces 
que postulan la posibilidad de un acuerdo 
entre las naciones industrializadas y las na
ciones marginales como Via indispensable 
para promover el “despegue” (término tan 
caro a la escuela en que profesa Sanz de 
Bantamarlna) oe estas últimas bacía el pro
greso económico. De ahí la trascendencia de 
su testimonio, químicamente puro de cual
quier contagio “castrista y subversivo”.

El 19 de febrero afirmó que la Conferencia 
“no ha aaoo resultados alentadores”.

Y agregó: “Las naciones de Latinoaméri
ca habían puesto algunas esperanzas en que 
la Conferencia ae la UNCTAD, produjese al
guna medioa- tendiente a cerrar la brecha 
entre los países industrializados y los que es
tán en proceso de desarrollo. Los estudios 
de la UNCTAD indican que las corrientes ne
tas de la transferencia pública y pnvaaa ae 
fondos ex.e*nos tiende a disminuir para el 
continente americano pasando del promedio 
anual oe 1.700 millones de dólares para el 
quinquenio 1950-00 a los 1.300 millones para 
los años siguientes”.

De ahí sus tajantes manifestaciones: "Aca
bo de regresar de Nueva Delhl y es notorio 
el desaliento y la exasperación de los paises 
en desarrollo frente a las enormes dificulta
des de obtener un cambio en la estructura 
del comeroio y financia miento internacional”.

Tres dias después, el Presidente de la reu
nión (Dinesh 8 ingh, de la India) resolvió, ex
peditivamente, la exclusión de Cuba del gru
po de trabajo latinoamericano cuyo tema era, 
nada menos, que el problema alimenticio 
mundial.

Mario Gaxcia Ihcháustegui, representante 
de La Habana, habla preguntado, insistente
mente, por qué el grupo no se reunía, y habla 
denunciado que ello se debía al deseo de no 
permitir la. participación de Cuba en las de

liberaciones.
La decisión del Presidente confirma su 

tesis.
García Incháustegul fulminó a sus colegas 

que, con las excepciones de Bulgaria, Hun
gría y Rumania, no apoyaron la protesta cu
bana: “La presente conferencia llevará el es
tigma de la exclusión por el grupo latinoa
mericano de un país en vía de desarrollo, por
que es socialista”.

Es significativo subrayar que, según los es
tudios ae CEPAL, la única nación del sur del 
Río Bravo que crece económicamente es, pre
cisamente, Cuba y es a eiia a quien se des
plaza de un grupo integrado por naolones 
que, sin ninguna excepción, no han encon
trado todavía la ruta ael desarrollo.

Un cable de AFP, fechado el 25 de febre
ro, completa este desolador panorama.

Después de explicar la reserva con que las 
ricas metrópolis siempre han recogido las 
naturales aspiraciones de los pueblos prole
tarios por gozar de un lugar al sol, agrega: 
“Pero esa actitud se ha vuelto en Nueva De
lhl más evidente que nunca a causa de las 
dificultades del mundo occidental, y, en par
ticular por el plan de austeridad británico y 
las medidas de defensa del dólar”.

Se confirman, asi, plenamente, las conclu
siones a que arribó IZQUIERDA al encarar 
las posibilidades de. nueva versión de UNC
TAD.

Dijo que la contradlclón que enfrenta a los 
países dependientes y subdesanollados con 
las opulentas metrópolis, es inconciliable. Es, 
Justamente la contradicion principal de nues
tro tiempo.

Las metrópolis imperialistas no pueden 
conceder nada importante si desean preser
var su privilegiado sistema económico y los 
pueblos sometidos y explotados solo podrán 
acceder al desarrollo si destruyen la domina
ción Imperial,

Es, pues, una lucha de vida o muerte, don
de poco s.tio queda para la posibilidad de un 
diálogo fructífero. Esta es la realidad cruda 
y palpitante, aunque nuestro Inefable Canci
ller, Doctor Luisi, opine que la esencia de di
chos encuentros internacionales consiste en 
la “negociación”.

Nadie “negocia” su sobrevivencia. Esa es 
la enseñanza de la h'pWo Tal es el lengua
je descarnado de los hechos.

Detrás del fracaso ae u^cTAD se agita la 
palabra tabú de nuestra época: revolución.

p ft g .  6

LA MISION CHARLONE 
SIN MASCARA I  ^
que el informe del Fondo (M r. Beza por delante) y 
el informe del C IA P  le han sugerido.

¿Y esto no es una verdadera Carta de Intencio
nes?

Veamos, por último, a que se reducen los ca
careados 103 millones de créditos nuevos. Ya vimos 
que 25 millones del stand by están constituidos por 
nuestra propia cuota y que 30 millones son en letras 
a tres o seis meses.

Quedan: 5 millones del Eximbank, 9.5 millones 
del Fondo de Compensaciones del F M I para aliviar el 
déficit en la balanza de pagos, o sea para pagar deudas 
con los acreedores imperialistas; 19 millones al am
paro de la ley 480 que nos quita nuestros mercados 
de trigo, arroz y  oleaginosos en el exterior y que nos 
permite obtener cereal a $ 1.700 I03 100 kilos, mien
tras al productor uruguayo se le pagan $ 1.000 y 15 
millones de la A ID .

¿Esa es la “confianza recuperada” en el exte
rior? ¿Esa es la generosidad del “gran amigo del ñor- 
te” ? |Qué amigos tenés Benito!

Dejamos para otra oportunidad el análisis de los 
graves compromisos asumidos por el pais para reci
bir tan magros resultados. Es decir, el precio que he
mos de pagar por el triunfo de la Misión Charlone. 
Eso es lo más grave y  perdurable; allí hemos perdi
do nuevos girones de nuestra soberanía y  hemos 
consolidado nuestro subdesarrollo. Para terminar; un 
periodista preguntó al Ministro de Hacienda si se 
había tratado el asunto del Banco Transatlántico. 
E l Ministro dijo que sí, pero que las tratativas ha
bían estado a cargo de E. Iglesias y  de J. Guntín y, 
por ende, que estos debían responder la pregunta.

Esto es Inquietante. Conocidas son las presiones 
ejercidas por W a ll Street para arrancar al gobierno 
uruguayo determinadas soluciones en torno a aquel 
escandaloso “crack”. ¿En qué consisten esas conver
saciones y qué compromisos, si los hubo, asumió el 
Banco Central a ese respecto?

No puede dilatarse el esclarecimiento de tan 
grave cuestión.

En suma, después de la Misión Charlone debe
mos más que antes, se ha afianzado la estructura de 
nuestro subdesarrollo y se han remachado las solda
duras de nuestra dependencia.

•  ¿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 aué Brasil es el “satélite ma
yor” del Imperio?

•  ¿Qué significa su rivalidad eou la 
Argentina?

•  ¿Cuál es el destino del Urnguayt 
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



£L día que se publiquen las obras
oompletas del Ministro Legnani, 

el documento por el cual desestima 
los recursos de revocación contra el 
decreto que dispuso la disolución del 
Partido Socialista, el Movimiento Re
volucionario Oriental y, de hecho, 
cuatro sectores políticos más, habrá 
obtenido la notoriedad que merece 
como síntoma de un momento y una 
personalidad.

Por ahora, escondido pudorosamen
te por los diarios voceros de la re
presión y hasta reducido a diez li
neas por el boletín de prensa de Ca
sa de Gobierno (con desprecio evi
dente de la importancia del tema), 
sólo apareció en el “Diario Oficial”.

Las citas de Rocco —cuyas vincu
laciones con el fascismo no ignora 
el Ministro, abogado por encima de 
toda prueba— constituyen decoración 
más que sintomática de algunos exa
bruptos que, hasta el momento, sólo 
se atreverían a sostener algunos fas
cistas confesos. No son, sin embar 
go, los argumentos jurídicos que se 
apresuran a firmar el Ministro y el 
Presidente de la República lo que in
teresa analizar en esta instancia. Se
ria preferible subrayar, transcribién
dolos, algunos argumentos del Mi
nistro, aue vuelve —en materia de 
razonamiento— a sus tipleas sutile
zas dlnosáuricas.

— 0O0  —
"No es exacto —expresa el Secre- 

tarlo—, que de la resolución del 
XXXVI Congreso del Partido Socia
lista, asi como de la declaración de 
•os grupos de “ E p o c a ” , el empleo de 
la fuerza o la aceptación de la lu
cha armada emerja sujeto a ninguna 
c»Me de condicionamiento.”

Hasta el momento, tanto en el de
creto del 12 de diciembre como en 
w resolución del 23 de febrero, los

Uquicrdft —

El ministro Legnani establece el delito de opinión
representantes del Ejecutivo se han 
limitado a transcribir frases aisla
das de las resoluc.ones del XXXVI 
Congreso del Partido Socialista y, en 
consecuencia, les resulta fácil extraer 
—en base a ellas—, las conclusiones 
que desean.

El Congreso Socialista analizó:
1) “El giro a la derecha de la po

lítica del gobierno” (¿hace falta, so
bre esa realidad alguna prueba?);

2) "La puesta en marcha de las 
medidas económicas exigidas por el 
Pondo Monetario Internacional”. Al 
respecto, en laedlclón del 3 dé mar
zo del diario Ki ¿'ais, ei aoctor im - 
niel Rodríguez Larreta llega a Infor
mar: "como es notorio, la misma 
ayuda Internacional está, en cierto 
sentido, supeditada al cumplimiento 
de las metas internas proclamadas; 
no es de creer que los organismos fi
nancieros - prosigan otorgando la 
ayuda prometida si advierten que los 
indices internos no se ajustan con 
el plan previsto y amenazan hacer 
ineficaz el auxilio externo al dejarlo 
librado al fuego devorador de la in
flación”. (Por más informes acerca 
de 'las exigencias del FMI el Minis
tro puede recurrir al doctor Vascon
celos o a “un señor, simpático e in
teligente de apellido Beza”

3?) “La política que llevará a una 
pauperización más rápida y aguda 
del ■ proletariado, del campesinado y 
de las olases medias de la ciudad y 
el campo, y la agudización consi
guiente de las eontradicciones de 
clase.”

4) Se analiza, además, “la es-,, 
tructura de clases especifica del 
país, una de ouyás características ha 
sido la existencia de una vasta cla
se media que ha servido de amorti
guador de las luchas sociales y ex
plica (eh parte) la  conservación 
hasta el presente (1? de diciembre) 
de la legalidad constitucional” y el 
deterioro de una situación “que lle
va y llevará cada vez más al ejer
cicio de la violencia de derecho".

5) Se. refiere luego a las resolu
ciones de la O.L.A.8. y a la concep
ción de la liberación continental Del 
deterioro, de la situación nacional y 
continental —observa—, se va hacia 
la polarización de fuerzas. La reali
dad latinoamericana demuestra cuál 
es el camino de las oligarquías frente 
a la lucha de las fuerzas populares. 
En nuestro pais la reforma naran
ja (‘‘antlobrera”, “pro Oligárquica”, 
“pro fascista” según los propios ca
lificativos de “El Dia” pro electoral), 
no apareció por .casualidad, ni por 
casualidad han electrizado al pais, 
en diversas oportunidades, rumores 
de golpe o anuncios de “tutelaje” 
extranjero.
. 6) El Congreso Socialista destacó, 

asimismo, que .‘‘ninguna lucha puede 
sernos ajena”. Ongania, Costa e Sil
va y otros dignos amigos del Minis
tro .o sus secretarlos nan sostenido 
la tesis de “las fronteras Ideológi
cas”, sin escándalo del gobierno. Re

sulta, pues, notorio, que les alarma 
la solidaridad de los explotados; de 
ningún modo la amenaza y solida
ridad efectiva de las oligarquías.

7) La violencia es un hecho en 
el régimen actual de América Lati
na. Cada año mueren —como conse
cuencia .de enfermedades curables—, 
el mismo número de niños que si es
tallaran dos bombas atómicas. No 
hay esperanza real —frente a esa 
realidad—> que no pase por el ca
mino de la furia combatiente. El im
perio apreta sus lazos económicos o, 
frente al avance popular, apelar a 
la tiranía.

— 00o —

Ninguna clase —esta experiencia 
se extiende a lo largo de toda la his
toria— se ha desprendido pacifica
mente de sus privilegios. La O.E.A. 
es, de hecho, la internacional de las 
espadas. ¿Qué puede haber de an
tidemocrático en sostener que no 
hay libertad con dominio imperial, y 
que no habrá camino más breve ni 
menos doloroso para obtener la li
beración contra la tiranía que la lu
cha armada?

Esta lucha armada ha surgido, en 
el Continente, de las condiciones de 
violencia que existen, y se extenderá 
en la misma medida que la tiranía 
y el despotismo sea el camino que ya 
transitan algunos amigos de la vio
lencia “legal”. Este es el planteo que 
surge del contexto de las resolucio
nes del Partido Socialista,, de los ar
tículos de EPOCA, y de las declarado 
nes de la OLAS. Miente pues, el Se
cretario, cuando expresa que “de la. 
resolución del XXXVI Congreso del 
Partido Socialista, así como de la de- 
clarac ón de los grupos de “EPOCA”, 
el empleo de la fuerza o la acepta
ción de la lucha armada emerja su
jeto a ningnua clase de condiciona
miento”.

La tiranía ha sido, históricamente, 
la última carta de quienes defien
den el dominio de las oligarquías. Y 
hoy, cuando se previene al pueblo 
sobre el despeñadero a que conduce 
el.imperio y se indica la necesidad 
de luchar, aun con las armas, con
tra el despotismo, los heraldos de la 
Fuerza Interamericana, los que jus
tificaron el crimen de Guatemala, y 
Playa Girón y la Intervención en 
Santo Domingo y . la caída de Gou- 
lart (recuérdese, eneste aspecto, la 
prédica de “El Día” de entonces) en 
defensa de la “democracia” cierran 
diarios y ponen Partidos fuera de la 
ley. ■

Tienen esperanza, claro está, de 
frenar la historia. No resulta extra
ño esperar, por tanto, un decreto 
ministerial que prescriba:

“Prohíbese la revolución socialls- 
ta”

¿Qué Impide esperar que, de un 
razonamiento como el que emerge de 
los decretos de Legnani, surja lo im
previsible: un pensamiento conse

cuente, en ese estilo?
Porque ya ha sido establecido, en 

los fundamentos contrarios al peti
torio de los Partidos, el delito de 
opinión. Si lo que buscan —explica 
el Secretario— “es destruir el régi
men económico no hay duda de que 
lo que pretendían realmente, y ello 
se documenta por confesión en el 
recurso, era destruir el régimen po
lítico institucional del Estado”.

Y agrega textualmente: “Por otra 
parte, el argumento Invocado por los 
peticionantes debe encararse como 
un pretexto inadmisible, apenas se 
recuerde su proclamada filiación 
marxista. En efecto, una de las en
señanzas elementales de su doctrina 
es que, precisamente, la estructura 
económica de la sociedad es la base 
real sobre la que se levanta una su
perestructura jurídica y política, a 
la que corresponden formas sociales 
y de conciencia determinadas. De tal 
suerte que la destrucción del régimen 
económico, vigente,' admitido expre
samente cómo propósito por los ape
lantes, Importa tanto como la des
trucción total de la máquina del Es
tado, considerada, por el marxismo 
leninismo y sus panfletistas, como 
la condición previa de toda revolu
ción que procure la instauración de 
una clase proletaria dominante”. El 
delito pues, para el Ministro —que 
ha leído los textos aunque la culpa 
no sea de Marx—, está en el pensa
miento marxista.

— oOo —

Está prohibido, según el preclaro 
razonamiento ministerial,, abogar 
por la destrucción del régimen eco
nómico vigente. Por fin se ha venido 
a saber qué quería decir el partido 
del Presidente cuando hablaba de 
“transformación de las estructuras". 
O los grupos colorados que levanta
ron “slogans” como el de “una re
volución batllista”.

De lo que se trata, pues, es de man
tener. las. actuales estructuras eco
nómicas. ¿Puede pedirse afirmación 
más clara, ingenuidad más intere- - 
sadá?

La parte transcripta, Uno de I03 
núcleos esenciales del pensamiento 
oficial, aparece —a lo ancho del 
plomo'de cuatro páginas—, abonado' 
con citas, al modo de los antiguos 
libros de caballerías, como explica 
El Quijote. Pero el redactor oficial 
no consigue, como Don Alonso Qui- 
jano el Bueno, sublimar su locura.:

Habrá que esperar, de la conse
cuencia probada del Ministro —que 
subraya con su firma Pacheco Are- 
co— la prohibición de los libros en 
que se sostienen esos puntos de 
vista.

¿Una gran -hoguera será la culmi
nación consecuente de su criterio? 
Al calor de su luz el Ministro vigi
lará por esta paz venturosa del lati
fundio, los rancheríos, y el amor 
aplastante del Fondo Monetario. -
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CL 8 de octubre de 1966 se libró en La Higuera, 
“  localidad de Vallegrande, en la zona omental 
de Boiivia, un combate entre “rangers" ael ejerci
to, boliviano, adiestrados y asesóranos por vetera
nos yanquis de Vietnam, y el último destacamen
to guerrillero del Ejército de Liberación" .Nacional 
(Ei-iN). A l frente ae la guerrilla estaba su jete, 
Ernesto “Che” Guevara, un patriota latinoameri
cano nacido en Argentina. La victoria del ejérci
to quedó históricamente manchada por el asesi
nato del Che, ordenado por la CÍA. El coman
dante Guevara, herido en una pierna, fue remata
do, en el interior de una escuelita de Vallegranie 
que le sirvió de prisión durante algunas horas.

El combate de La Higuera cerró de 
modo trágico la primera etapa ae 
un plan revolucionario caiculauo 
para 10 ó 15 años.

Diez combatientes del ELN sobre
vivieron, entre ellos tres cubanos. 
Harry Villegas Tamoyo t/Pomw/'), 
Daniel Alarcón Ramírez (".benig
no”) y  Leonarlo Tamayo Nuncz  
("Urbano”). Ellos y qos bolivianos: 
Guido (‘‘Inti”) Pereao Leigue y Da- 
via Adriazola ("Dario”), ademas de 
un tercer boliviano al que bó io  se 
conoce por su seudónimo ae "El ña 
to”, y que más tarae murió, forma
ron una escuadra y se alejaron del 
lugar. Los otros cuatro soDreviVien- 
tes del ELN, a su vez tomaron di
ferente rumbo y finalmente cayeron 
en una emboscada dei ejército, que 
los masacró.

Cuatro meses y medio más tarde, 
“Pombo”, “Urbano” y “Benigno” 
aparecieron a 1.750 kilómetros de 
distancia de La Higuera, ceica de 
la localidad de Camiña, en el de
sierto de la provincia ae Tarapacá, 
Chile. Los acompañaban dos boli
vianos; E f r a i a n Quiñones AguLar 
(38 años) y Estanislao Vilca Coique 
(29 años).

Los cinco iban desarmados y los 
encontró un periodista chileno, Luis 
Berenguela, corresponsal ae “Las 
Utlmss Noticias” de Santiago,  a 
quien expresaron su deseo de poner
se ®n contacto con las autoridades 
chilenas y solicitar facilidades para 
retornar a Cuba.
. * * £ “ *?* de 108 tres guerrilleros ael ELN boliviano —cuyas cabezas 
fueron puestas a precio por la dic
tadura del general René Barrientes 
— conmovió a Chile y a la opinión 
publica internacional* Bfcbían oru- 
zado prácticamente todo el territo
rio boliviano, eludiendo el cerco de 
los *rangers” y el cuidadoso rastreo 
de los soplones y de los “expertos 
en seguridad” que la CIA mantiene en Boíl vía; hablan alcanzado desde 
la espesa reglón tropical del orlen* 
ty y caluro*», hasta )» al*

tiplanlcie de 5 mil y más metros; 
haoian enlitniaao ai ejercito en la 
b.ue¿ la ten ei camino CociiaDamba- 
Santa Cruz), causándole d a j a a al 
enemigo, y habrían rograuo esfu
marse para reaparecer en Orino y 
mas tame en ía inhóspita zona de 
los soia. es y azur retas que uan- 
quean ra frontera con uhne; naoran 
cruzado ía Cordillera ue ios Anaes 
—con el ejercito pisánuoíts los ta
lones— y te habían internado por 
una “huella ae hertauura” utiliza
da sólo por campesinos baqueanos, 
contraoanuistas audaces o reoanos 
ae liamas; habían entrado a terri
torio chileno en meato ae un bati- 
fonuo internacional de noticias que 
descargó el general Alfredo Ovan
do Canaia, comandante en Jefe ael 
ejército boliviano, que anunció urbl 
et orbi que los guerrilleros se habían 
Internaao en territorio chileno, y 
finalmente, durante ocho aius el 
grupo fue invisible para las patru
llas de Carabineros e Investigacio
nes y para los aviones de la Fuerza 
Aérea ae Chile, que rastreaban la re
glón.

Aparecieron el 22 de febrero, vo
luntariamente, cuando juzgaron que 
ya se enoontraban en lo profundo 
del territorio chileno, confiando en 
un albur: la tradición del asilo que 
casi siempre ha encontrado en 
nuestro país el perseguido político, y 
en un factor que también se vio ra
tificado: la simpatía que la gran 
masa chilena siente por la lucha 
revolucionaria. continental.

Respecto a lo priemro, las autori
dades gubernativas —aunque acosa
das por cuestiones internacionales 
obvias—, dispensaron un trato hu
mano y digno a los revolucionarlos 
que, en prueba de sus verdaderas 
intenciones, hablan entrado sin ar
mas al territorio nacional

En cuanto a lo segundo, quedó de
mostrado que la insistente propa
ganda yanqui y de sus voceros “na
cionales  ̂ no ha dado tratos. 81 
jWtyQ ofoliwo reaccionó eos vlyag

muestras de simpatía para los com
batientes del Eto*. l**ue Caluma 
euus iueion trosiadauos a ía uu oe  
ae.ea ‘ 'nos Couuui.es” . ae lquique 
La pobiau.on iqmqucna externo xua- 
ruiestaciones de souuuriuaa con ios 
guenuieios que oongaran a la pou- 
cia a intervenir para ui&oivetiaa. La 
municiponuad local, que Labia pa- 
tiocuiauo xa iOtxuacióu de distintos 
conutes, inciuyenuo med.cos, para 
auxxuar a ios guerrilleros que se es
timaba aparece* xan eveutuolmtnte 
en tsa ciuaau, xos aeciaió “tujvs txus- 
tres", el maxxmo honor locaL 

Constatanao cual era el ánimo pú- 
bheo —en varios exudaues se lucie
ron mítines espontáneos—, ex go
bierno auoptó meqxuas pa*a evitar 
actos que nacían mas embarazosa 
su positrón trente a gobiernos veci
nos y i copec tO al pxopxo Washing
ton. Los guerrilleros -tueron tiasia- 
dauos en avión a (santiago la mis
ma noene ae su detención. De ma
drugada se les interno por unas ño
ras en el Hospital ae carabineros y 
en seguiaa se íes llevó ai cuartel de 
Investigaciones, aouae, sm emoar- 
go, se pemiiuó la visita ae parla
mentados y una reunión con perio
distas. (simultáneamente se discutió 
con ios partidos ae izquierda (PC y 
Pfc>) cuál seiia la vía más segura 
para que abandonaran el país, op
tándose por rsia ue Pascua • TahitL 
O sea, el gobierno sintió perfecta
mente el peso de una opinión pú- 
biica activa que se colocó franca
mente de lado de los guerrilleros, y 
actuó de modo oe no enajenársela. 
Al mismo tiempo, enredado en sus 
compiejos internacionales, el gobier
no procuró deshacerse p ronto  del 
problema y a cambio de una con
ducta digna pidió y obtuvo de los 
partidos de Izquierda que no agita
ran un asunto ouya solución se com
prometía a dar en términos satis
factorios.

LOS GUERRILLEROS

“Pombo”, “Urbano” y "Benigno”, 
han sido los primeros combatientes 
de la columna guerrillera del “Che” 
Guevara que son entrevistados y 
que han aado un juicio sobre lo 
que ocurrió en Bollvla.

Ellos confirmaron que las accio
nes de combate se iniciaron de un 
modo intempestivo, el 23 de marzo 
del año pasado en la quebrada de 
Nancahuazú, cuando una patrulla 
del ejército guiada por dos deserto
res* tomó contacto con la guerrilla. 
Un grupo de combatientes —que 
montaban guardia en las cercanías 
del campamento elegido por el Che 
como centro de las futuras opera
ciones—j .abrió fuego. La victoria fue 
del ELN«$ue oausó al ejército siete 
muerto* y- nueve heridos. Sin em
bargo, era una victoria a lo Pirro. $1 Comandantg Qutvw» babi»

gresado hacia muy poco al camr». 
meu.,0 ae Nanean uazu, después (j. i 
una maraña para reconóce*- icueiwi 
y tomar contacto con campesinu? te 
ía zuna. La mioma operación' iiaina { 
hecuo la conmina que cumanuai»: 
“joaqUin” (juan Vitauo Acuna, a- 
mieinOiO dei Comité Cernrui ael éc 
cuoano). ene uuevara ique en & 
época era conocido con ei seudóni
mo ue “Ramón”, que más turne os 
b.ana por ei de "Fernando"), naca 
divioiuo ei destacamento en dos co- j 
lumnoS. Una la mandaba él perú-- 
naimente y ía otra la naoía cornu
do a “Joaquín”, que llegó a bouu 
en noviemure ae 1968 con pasaporte 
panameño.

La exploración de ambas edum-; 
ñas guerrilleras auró airedeaor d¡ 
50 dios. Ei personal regreso muy 
cansado y con algunos emermos il 
campamento ae NancahUaZu. Kntrt 
los emermos estaba Laura Guiué- 
nez Bahuer (“Tama”). La marcuj 
había sido doioiosa y para no lia*! 
mar la atención los guerrilleros* 
alimentaran casi un mes de coiorn*; 
tos que cazaban en la espesara Prt- j 
paraban caídos con esas avecillas 
ae pobre vaior nutritivo. Caieaaa 
de alimentos grasos o ricos en P^i 
teínas. Muy deDiles (algunos comba
tientes sufrían desmayos) volvien», 
al campamento las columnas 
Che y “Joaquín” para recupera* 
fuerzas.

—En ese Instante —dUo 
en Santiago— no teníamos dispon* 
clón combativa. Necesitábamos o®-| 
cansar. Jh H

Pero fue en ese momento cuan I 
el ejércitb, guiado por deserto*»! 
(que mas tarae tueron ‘:ProcesT^,f 
en Camiri con Debray, aparee:10 
Nancahuazú y obligó a una avan» 
dilia guei ritiera a entrar en com  ̂
te. De inmeaiato ei Che dio i* 
den ae levantar el campamento, 
persar las oos columnas, y i»®' 
la marcha, esta vez para eluair 
Inevitable cerco del ejército, r 
meses después, el 31 de agosw. 
Vaao del Yeso, víctimas Umoteni 
la traición-de un aeiator, ciay 
acribillados los Integrantes de i i 
lumna de “Joaquín", entre i 
“Tania”. iFue una emboscada - 
grienta que un campesino facm 
ejéroito. .J*

¿Por qué los campesinos bom 
nos no apoyan la guerrilla?  ̂| 

—Eso tiene una respuesta Qu® 
conoce bien en cualquier exp w« 
cia guerrillera— contestó 
—. Cuando se inicia la luch® r tr«® 
da, el campesinado pasa Pp» ^  
etapas. Mientras la guerruia , 
mada y débil —como nos ocur* .j.nada y débil —como nos $• 
losotros—i y ella no oírecf„n ¿t» 
era protección al campesm 
o es amigo sino más bien eiw ̂  « 
e los guerrilleros. A medida ¿ 
uerrilla se va desarrollan ^  

unpeslno asume un» po^jr «tr* 
■al, a veces ayuda al eJér«W'rt 
I» IHWWói CUMÓó l» íu#íí* '



La sencillez y la personalidad de los combatientes se impuso en la reunión de prensa
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volucionarla se puede asentar, fir
memente y combatir al ejército en 
Igualdad de condiciones, entonces el 
campesinado es úna fuerza colecti
va netamente revolucionaria. Sirve 
en los abastecimientos, de correo, 
presta informaciones, en un 90% se 
convierte en combatiente. Nosotros 
no podíamos esperar ese grado de 
compromiso en Bolivia cuando aún 
nos encontrábamos en la etapa em 
Drionarla de la guerrilla.

La emboscada de Vado del Yeso 
■~5U® significó la muerte de "Joa- 

7 10 oombatientes— fue un 
íiwi suerte para el ejército bo- 
*„¿®no Que a esas alturas ya empe- 

? utilizar tropas ‘rangers” en- 
íiJflu8,3 por el Mayor Shelton en 
^.nucienda cerca de Santa Cruz, 
nñ inteligencia militar asistida por 

,m°deló otra victoria, fue en 
Dra Picacho, que costó la vida 

a traícfónrevoluclonarlos* ultimados
di»ok?¥ aturas, ¿el Che ya cónsl- 
livia? ‘raca8ada la guerrilla en Bo

mayo Núñez, “Urbano”, que fue 
compañero del Che varios, años y 
que asistió con él a la célebre reu
nión del CIES en Punta del Este en 
agosto de 1901— La guerrilla no 
está derrotada —continuó—. Hemos 
sufrido la pérdida de algunos com
bates, pero la guerra continúa. ¿Y 
cómo no ha de seguir? Bolivia es 
uno de los países más explotados 
del mundo. La propia Iglesia lo re
conoce. El imperialismo yanqui es 
dueño y señor del pais. Las masas 
obreras y campesinas viven en la 
miseria y cuando se rebelan son 
masacradas por el ejército... ¿Qué 
pueden esperar si no es combatien
do con las armas en la manó por 
su liberación? Por eso, la guerrilla 
no está derrotada en Bolivia, ni en 
parte alguna.

CHE GUEVARA

Cuando 'Tombo", “Urbano" y “Be
ato" decidieron ir a pelear en Bo
la junto al che*» lo hicieron vo*
ntartament*. Sotwtp cQpvgncWo»

que entre el imperialismo y los pue
blos latinoamericanos hay un com
bate que dilucidar por las armas ¿Y 
ahora, después de esta experienciá?

—Ahora estamos más convencidos 
que nunca.... —contesta Daniel Alar 
cón Ramírez, “Benigno, jefe del gru
po que llegó a Chile—. Esa concien
cia política que teníamos al ir a 
combatir a Bolivia, se ha enrique
cido todavía más. Constatamos con 
nuestra propia vida que la herman
dad de los latinoamericanos no es 
una simple frase. Es un hecho. Yo 
soy cubano pero me siento latinoa
mericana Estamos dispuestos, mis 
compañeros y yo, a volver a com
batir junto a cualquier pueblo que 
necesite nuestra -experiencia, nues
tra sangre... Al ver la miseria y la 
explotación en que vive un pueblo 
como el boliviano —y tal cosa ocu
rría también en nuestra patria, Cu
ba—, hemos comprobado que esta
mos en la razón, que las masas la
tinoamericanas deben poner fin, 
ahora, a esta situación.

Sin duda fue el Comandante Gue
vara la más alta expresión de estas 
Ideas revolucionarlas. ¿Qué piensan 
4* 4) quienes combatieron a sus 6r»

UN ALTO EN 
LA LUCHA
SANTIAGO. (Corresponsal espe

cial de Izquierda).,— Hemos inte
grado el grupo de'profesionales del 
periodismo, políticos y curiosos que 
deseaban “ver y tocar un guerri
llero”, Como en todas las contra
dicciones de la vida, la profundi
dad de la causa que representaban 
los hombres que conocimos nada 
tenia que ver. con el show grotesco 
de su exhibición y la condición de 
“vedettes” que el medio pretendía 
.enponerles en ia conferencia de 
prensa, haciéndoles centro de las 
preguntas más absurdas e infan
tiles tales como: ¿Y a yd.no le 
da vergüenza matar?, deslizada por 
una crónica “minifalda” dé un 
diario burgués.

Lo cierto es que la sencillez y la 
personalidad de estos hombres 
deshizo el clima de desorden y no
velería, y logró dar a todos en su 
verdadera dimensión una imagen 
de la condición y la actitud de los 
hombres que es fian 'seriamente 
embarcados en la causa revolucio
naria. Desprendidos de preocupa
ciones personales hasta la alter
nativa de la vida o la muerte. 
Apreciando la vida sólo en la me
dida de que con vida son útiles 
a la causa revolucionaria. Realis
tas en cuanto a la perspectiva de 
la lucha revolucionaria: sin ur
gencias, sin espectaculares espe
ranzas inmediatas, aportando para 
algo que verán o que culminarán 
otros compañeros de causa. Con 
una sólida formación política que 
los hace aptos para la lucha ar
mada y la tarea de formación ideo
lógica de los cuadroŝ  Con una 
postura modesta, tremendamente 
modesta con respecto a la dimen
sión con que uno, desde afuera de 
la experiencia de ellos, ve esa con
ducta.

Lo más s'gnificativo de la en
trevista:

—No se oyó de sus labios nin
guna declamatoria verbalista 
de ja acción guerrillera;

—El recuerdo del Che Guevara 
es el recuerdo respetuoso al 
amigo, al maestro, al padre. 
Su muerte fue para ellos un 
hecho más de la lucha revo
lucionaria, en el que un “golpe 
de suerte” de los enemigos 
privó a la guerrilla de su pieza 
más valiosa;

—La lucha guerrillera es el úni
co camino. Especialmente en 
Bolivia no está derrotada. La 
experiencia que ha dejado por 
el camino muchos cuadros im
portantes, ha servido para re
plantear la lucha que se acti
vará muy prohto, “Inti” Pe- 
redo, dirigente boliviano de la 
lucha de liberación, está al 
frente de ese proceso.

El contacto con los guerrilleros 
fue enuy rápido’ e importante. El 
Gobierno de Ch’le actuó bien. El 
medio interno, el. peso de la opi
nión pública de izquierda del país 
no le dio alternativa para actuar 
de otro modo.

denes?
—El Che era un hombrp excepcio

nal —dice “Pombo”—. Tenía una 
sola palabra y la cumplía a caba- 
lidad. Murió haciendo honor a su 
compromiso revolucionario. No creo 
que se pueda desmerecer a ningún 
hombre en particular, pero el Che 
era un hombre de' excepción.

EL COMANDANTE “INTI” PEREDO

Los cinco sobrevivientes de la gue
rrilla se separaron después del com
bate de La Siberia, cuando buscaban 

(Pasa | la pág, 10)



lectríc no está sola
C U A T R O C IE N T O S  hombres gobiernan hoy día la economía norteame

ricana. Son los banqueros e industriales que, en 1950, ocupaban la 
tercera parte de los tres mil setecientos cinco puestos de directores en 
los Consejos de las más grandes corporaciones dé ese país.

Algunas de estas corporaciones gigantes pertenecen al exclusivista 
Club de los Bilonarios (los norteamericanos llaman Billón a mil de mi
llones), cada una de las cuales tiene un activo superior a los mil millo
nes de dólares. El capital conjunto de las doscientos cincuenta compañías 
referidas, alcanza a ciento noventa y  dos mil ochocientos millones 
(192.800 millones), equivalente al 42 por ciento del capital total de cua
trocientos sesenta y  un mil quinientos millones (461.500 millones) de to
das las corporaciones de los Estados Unidos.

D. Reilly, profesional del soborno, 
para que ayudara a salvar la ley 
anti-obrera Taft-Hartley del recha
zo a que estaba expuesta, logrando 
sus objetivos.

En el Club de los Billonarios, ocu
pa un lugar destacado la General 
Electric Co., del grupo Morgan que, 
junto con la Westinghouse (grupo 
Mellon), domina la manufactura de 
maquinarlas eléctricas.

Al 31 de diciembre de 1948, hace 
dos décadas, el capital declarado de 
General Electric era de mil ciento 
setenta y siete millones cuatrocien
tos mil dólares (U$S 1.177.400.000); 
otorgándole un poder económico y 
político tal, que basta citar una fra 
se pronunciada en 1949 por su Pre
sidente Charles E. Wilson, —en una 
entrevista concedida a la prensa, en 
la que se jactó del poder e Influen
cia de su gigantesco truts sobre la 
vida de toda América— para tener 
una idea cabal de ello, dijo Wilson: 
"Nosotros ya no somos simplemente 
fabricantes y vendedores de equipos 
eléctricos. Somos un factor decisivo 
en la ciencia, en la educación, en el 
gobierno y en el progreso social; te
nemos esto gracias a nuestro poder 
para influenciar el curso y el ca
rácter de todas las empresas priva
das”.

Cuando esta compañía “billona- 
ria” de Morgan, siente sus intereses 
amenazado por algún proyecto de 
ley presentado al Congreso de los 
EE.UU. sobre condiciones de traba
jo, por ejemplo, funcionarios a suel 
do se ponen en actividad para de
tener tal legislación. ¡Asi, en 1949, 
la General Electric le pagó a Gerard

EL MONSTRUO EXTIENDE SUS 
TENTACULOS

Paralelamente con el desarrollo del 
siglo XX, la gran .corporación del 
grupo Morgan comienza a extender 
sus tentáculos hacia el exterior. El 
primer objetivo fue América Latina, 
cuya soberanía fue cayendo poco a 
poco en sus manos y en manos de 
los grandes intereses monopolistas 
norteamericanos.

Hoy, a casi siete décadas de su 
fundación, General Electric /C o . es
tá establecida, con filiales directas 
en 30 países, excluyendo aquellos 
que, como la Unión Soviética, pe
netró indirectamente a través del 10 
por ciento de acciones que posee en 
la empresa FIAT, o el caso del Ja
pón, donde tiene inversiones consi
derables en la Tokyo Sibahura Elec 
trie.

Es tal el potencial económico de 
G en er a l  Electric, que las cuatro 
principales empresas competidoras 
mundiales —excluyendo la Westin
ghouse— dentro del ramo eléctrico 
y electrónico, juntas no alcanzan el 
nivel de ventas ni las utilidades ne
tas de la empresa Morgan.

V E N T A S UTILIDAD NETA
PHILIPS (Hol.) U$S 2 bilí. 084.400 millones — U$S 110.900 millones
SIEMENS (Al.) tt 1 bilí. 579.100 millones — ti 45.300 millones
HITACHI (Jap. tt 1 bilí. 167.900 millones — tt 32.200 millones
AEG (Al.) tt 1 bilí. 050.000 millones — It 25.000 millones

Total U$9 5 bilí. 881.400 millones — u$s 213.400 millones
GEN. ELECTRIC U$S 6 bilí. 213.000 millones — 28Q..900 millones. -

Estos datos corresponden al año 
1965.

GENERAL ELECTRIC EN EL 
URUGUAY

Los primeros pasos de General 
Electric Co. en el Uruguay, datan del 
año 1916, cuando Ínstala en nues
tro país una representación que 
opera sobre la base de artículos im 
portados.

Poco a poco, con la mano de obra 
de trabajadores uruguayos, General 
Electric Sociedad Anónima comienza

a desarrollarse; convirtiéndose, va 
rías décadas después, en el estable
cimiento más importante del país 
en ramo de la industria de la Radio 
Electricidad . A principios de la dé
cada del 60 —haoe ocho años—, Ge 
neral Electric se habla convertido 
en una fábrica modelo en América 
Latina, con una capacidad de pro
ducción altamente desarrollada.

En el periodo que va de 1961 a 
1966 —el de máxima productivi

dad—,. la empresa norteamericana, 
con los mil operarlos, produce casi 70 
mil refrigeradores, 15 mil lavarte - 
pas, 10.500 televisores, 11 mil ra
dios, 30 mil planchas, 12 mil venti
ladores, 900 mil válvulas de radio y 
televisión, 15 mil lámparas incan
descentes, un millón doscientos mil 
tubos fluorescentes y 23 mil unida
des de refrigeradores (motocompre- 
sores) —con los que atiende la de
manda de otras fábricas—, entre 
una extensa nómina de artículos. 
Sin embargo, esta capacidad de pró 
ducción, aparentemente enorme pa
ra nuestro reducido mercado, no lo 
es todo. ¡Según afirmaciones verti
das por funcionarios y técnicos de 
la empresa, la planta industrial de 
Camino Maldonado podría producir 
hasta maquinaria para el agro e in
cluso automóviles.

No obstante ello, en el año 1967 
General Electric reduce sú capaci
dad de producción a sólo nueve ren 
glones que elabora durante todo ese 
año, lo que, al final del mlsmq, le

permite obtener una cobranza acu
mulada durante los doce meses de 
400 millones de pesos por las ven
tas realizadas.

"ACENTUAR LOS VALORES”

El 13 de diciembre del pasado 
año, General Electric S. A. decretó 
el lock out, respondiendo así a los 
reclamos formulados por sus opera
rios, quienes exigían la reincorpora
ción de varios centenares de obreros 
dejados cesantes.

Los ya tradicionales "valores” de 
la patronal de General Electric, se 
han visto "acentuados” en esta 
oportunidad, en donde la prepoten
cia, la represión y el desconocimlen 
to de todas las normas legales que 
rigen las relaciones laborales entre 
empleados y empleadores, han cam
peado por doquier contando, para 
ello, con el invalorable aporte de una 
policía que está cada vez más al 
servicio de intereses espúreos y cada 
vez menos al servicio del pueblo.

La represión desatada contra los 
dirigentes de SOAGE, los esfuerzos 
desarrollados por lograr que un sec
tor del personal se reintegrara a 
sus tareas, no obstante la firme po
sición de la organización obrera, el 
desconocimiento de los convenios 
suscritos con el personal, la viola
ción de todos los aouerdos labora
les que en el orden internacional ha 
firmado nuestro país y el intento de 
desconocer a la organización sindi
cal como representante legitima de 
los intereses de los obreros, dicen, 
sin lugar a dudas, que la política de 
General Electric es, en verdad, la 
de "acentuar sus valores” más re
trógrados.

"CON FE HACIA EL PROGRESO”

Claro está que en todo este pro
ceso, General Electric no está sola. 
Cuenta con la complicidad de los po
deres ' públicos, los que servilmente 
acatan las órdenes de los émulos de 
Charles E. Wilson. De un Ministerio 
de Trabajo que, en lugar de ponerse 
al servicio de los trabajadores, se ha 
abocado, con un fervor digno de me
jor causa, a intentar destruir toda

organización obrera que Impide que 
el sindicalismo amarillo, que Acosta 
y Lara promueve desde su diario, 
siente sus reales en nuestro país.

Ha llegado a tal extremo la supe
ditación de las autoridades compe
tentes a lo que disponga la patronal, 
que fórmulas presentadas por las pro
pias autoridades con vistas a dar so
lución al diferendo, han debido es
perar por varios dias una respuesta 
patronal que no vino de los jerarcas 
del Uruguay, sino de la central nor
teamericana. Pero hay algo más de
trás de este lock out, que un simple 
enfrentamiento con la organización 
obrera.

Detrás, hay un monopolio que pro
cura eliminar competidores. Un mo
nopolio que desde hace noventa días 
no entrega, tal como lo establece la 
ley, los élementos necesarios para que 
otras industrias prosigan su activi
dad.

Tal es el caso de los equipos de 
refrigeración que General Electric de
bería suministrar a empresas como 
Ferrosmalt, Warners, SIAM, etc., equi
pos cuya importación ha sido prohi
bida en razón de que General Elec
tric; con producción nacional, se ha
lla en condiciones de abastecer la 
demanda.

Lo mismo ocurre con los bulbos pa
ra lámparas incandescentes, que al 
ser monopolizados por la empresa ex
tranjera impide a otras empresas, co
mo Philips, mantener la producción 
de ese rubro y el consiguiente abas
tecimiento de la plaza.

El Estado continúa impasible, com
plicándose, cada vez más, en la ma
niobra de la empresa.

Sólo la fortaleza de un gremio co
mo SOAGE y la solidaridad que le 
ha prestado la clase obrera, ha im
pedido que General Electric concrete 
sus objetivos.

La responsabilidad es de los po
deres públicos; a ellos exigimos que 
ponga coto a los atropellos de esta 
empresa imperialista; que la obligue 
a reabrir sus puertas; que la obligue 
a mantener su planta a plena pro
ducción; que asegure el suministro 
a las otras industrias. Si aún asi, Ge
neral Electric se mantiene en su te
situra, recurrir al mejor expediente: 
NACIONALIZARLA.

Los'guerrilleros del “ Che”
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(Viene de págs. centrales), 
salir de Cochabamba a Santa Cruz. 
Esto fue en noviembre del año pa
sado. La organización urbana clan
destina del ELN ocultó un tiempo a 
"Pombo”, "U rbano” y “Benigno". 
Aunque duramente golpeada, esa red 
clandestina funcionó como un reloj. 
El 8 de febrero, los tres guerrilleros 
cubanos se pusieron en marcha hacia 
la frontera con Chile y catorce dias 
después .aparecieron a la altura de 
Camlña, en nuestro país. Esto parece 
demostrar la efectividad del ELN que 
se mueve en las minas y en las ciu
dades bolivianas, eludiendo el acoso 
del régimen de Barrientes y de la 
CIA. La red clandestina fue capaz de 
ocultar y luego proteger la marcha 
de los tres guerrilleros, además de 
proporcionarles guias. De otro modo 
esto parece indicar —a la vez— los 
deficiencias de la solidaridad en Chile 
con los revolucionarios .que se vieron 
obligados, finalmente, a buscar., a las 
autoridades para • entregarse, fiados 
en el honor de Chile. Este caso revela 
la necesidad de llevar a otro nivel

m T ’

organizativo la solidaridad, por ejem
plo, dándole vida y contenido real a 
OLAS.

Guido (“Inti”) Peredo Leigue — 
que junto con su hermano Roberto, 
“Como” eran jefes políticos de la gue
rrilla—, es actualmente el Coman
dante del ELN.

¿Qué opinión tienen los guerrilleros 
cubanos de “Inti” Peredo?

—“Inti” es sin discusión el líder má
ximo del ELN de Bollvia —contesta 
“Pombo"—. Tiene preparación militar 
y política suficiente, asi como otros 
cuadros bolivianos, para dirigir la lu
cha. Tengan, seguridad absoluta que 
la lucha guerrillera resurgirá en Bo- 
livia dirigida por el ELN. Son verda
deros siglos los que llevan los explo
tadores asustando a las masas con el 
socialismo y el comunismo. Pero los 
trabajadores ya están dándose cuenta 
de que el socialismo es la liberación 
y el espíritu de combate, ahora mejor 
organizado, ño tardará en traducirse 
en Bollvia en nuevas acciones gue
rrilleras.



EN EL MIJNEC
vietnam í

gNTRE los múltiples resultados de la actual
“  ofensiva vietnamita, se destaca la amplia

ción de la guerra a las ciudades y la consti
tución de un gobierno provisorio en las regio
nes liberadas.

Los víetccngs venían aplazando la decisión 
sobre el gobierno hasta que estuviesen segu
ros de su éxito, tanto en lo relativo al fun
cionamiento práctico, como a la posibll dad de 
apoyo político. Los dos objetivos están ase
gurados. A pesar de haber evacuado la ciu- 
dadela de Hue, donde permanecen grupos gue
rrilleros de lucha urbana, los vietnamitas 
mantienen un amplio dominio sobre las dos 
provincias de la región septentrional de Vlet- 
nam del Sur, Thua Thien y Kuang-Trl, de la 
que aquella vieja ciudad imperial es el centro 
más importante.

La decisión de constituir ese embrión de go
bierno, que es provisorio hasta que se proceda 
a elecciones democráticas, fue tomada en la 
propia ciudad de Hue, donde se reunió, bajo 
las bombas de napalm y los obuses norteame
ricanos, un congreso de organizaciones polí
ticas y religiosas de la reglón. Se debe recordar 
que en Hue, la influyente comunidad budista 
venia desde tiempo atrás rebelándose contra 
Salgón.

Una opinión expresiva sobre ese problema y 
la extensión de la guerra a las zonas urbanas, 
fue hecha pública, recientemente, en Hanoi, 
por el representante del Erente Nacional de 
Liberación de Vietnam del Sur, Nguyen Van 
Tien. Dice él que “Comités Revolucionarios 
para asumir poderes del Estado, podrían ser 
formados en otras provincias, tan pronto la 
experiencia de Hue sea estudiada y asimilada”.

Sobre la lucha en las ciudades, dice Van 
Tien: ‘Xo esencial e& que mantenemos actual
mente sectores de oiudades, donde hacemos la 
experiencia de combates urbanos. Tenemos 
experiencia en el campo y las montañas, pero 
no en las ciudades. La primera guerra de re
sistencia no nos aportó nada al respecto. Por 
primera vez, en el Sur, debemos trabar ese 
género de combates, organizar la autodefensa, 
establecer líneas de abastecimiento y servicios 
sanitarios. Hace poco tiempo todavía había, 
en torno a las ciudades, puestos de control y 
aldeas fortificadas. Todo esto fue liquidado 
luego de los últimos ataques. Un corredor con
tinuo fue establecido entre la ciudad y el cam
po. Esto permite, como en Vietnam del Norte, 
la dispersión de las mujeres, niños y viejos 
que no son indispensables a la defensa y a la 
administración de las manzanas que ocupa
mos. J3i podemos mantener las ciudades, las 
mantenemos. Si no, como ocurrió con la ciu- 
dadela de Hue, ocupamos los alrededores, mul
tiplicando las acciones de guerrilla, disper
sando las fuerzas norteamericanas. Antigua-

g o b ie rn o  en  zon a* lib e rad a s
mente, los corredores de las ciudades consti
tuían para el enemigo su retaguardia, hoy es 
a la inversa. Las áreas de retaguardia del ene
migo están bajo nuestro control. Nuestra linea 
de frente' se sitúa, ahora, en las ciudades”.

Después de informar a los periodistas (Jac- 
quoa Decomoy, "Le Monde”) que la "pacifi
cación” noiteamericana está liquidada. Van 
T.en definió la nueva realidad militar: “La 
búsqueda y la destrucción, por un lado y la 
pacificación, por otro, eran los dos objetivos 
de los norteamericanos. Hoy, somos nosotros 
que los buscamos y destruimos, aún hasta en 
los campos más fortificados. En cuanto a los 
"fantoches”, viven bajo el dominio del miedo. 
En suma, pasamos a la etapa del ataque con
tinuo e Incesante. No cesaremos más de ata
car”,

m aniobras  
en e l go lfo  pérsico

I^OS Estados Unidos están sustituyendo a 
Inglaterra eh sus bases y áreas de in

fluencia abandonadas al este de Suez, en ra
zón de la nueva política de economía del go
bierno británico.

El Golfo Pérsico (o Arábigo), donde se en
cuentran las mayores reservas petrolíferas del 
mundo, fue una de esas áreas militarmente 
“desprotegidas” desde que los ingleses aban
donaron sus bases en el antiguo Yemen, ac
tual República Popular de Arabia del Sur.

Los norteamericanos, maniobrando en aquel 
océano de petróleo, están fomentando una 
alianza entre Irán, Arabia, Saudita y Kwalt, 
bajo la supervisión de Washington, para la 
“defensa” de la región. Así establecerían nue
vas bases en la periferia rusa y retirarían del 
control árabe aquella reglón.

La maniobra está encontrando dificultades. 
El Chá de Irán, que mantiene una política de 
buena vecindad con los rusos,, no se quiere 
arriesgar a provocar una crisis en la reg.ón 
y tanto el Rey Faisal de Arabia Saudita, como 
el Emir de Kuwait, a pesar de estar alineados 
ideológicamente con los norteamericanos, va
cilan en mezclarse en dicha alianza, que lle
varía a la desarablzación del golfo y ampliaría 
el cerco estratégico contra Egipto y Siria, blan
cos preferenclales del Pentágono en la región.

vo ron ov
MURIO en la capital rusa, el mariscal Vo- 
1 ,1  ronov, que comandó la artillería soviética ' 

en la segunda guerra mundial. Tuvo bajo sus 
órdenes los cánones que defendieron Stalin- 
grado y Moscú y las cinco mil piezas de arti
llería que redujeron la resistencia alemana en 
Berlín.

estadísticas
am ericanas

'¡'ODAVTA sobre Vietnam: según corres- 
pansalrs europeos en Saigón, sólo del 10 

al 15 por ciento de los vletoongs dados por 
muertos en las estadísticas americanas son, 
realmente, combatientes. Los otros son ci
viles. Citan como ejemplo las 300 victimas 
de la aldea de Ham-O que aparec’eron en 
los comunicados de guerra, como “guerrille
ros muertos”, siendo que eran TODOS CI
VILES, en su mayor parte mujeres y niños, 
blancos de feroz ataque aéreo americano.

rhodesia : 
la  locu ra  racista

PL premier inglés Harold Wllson dice que 
ha recibido con “indignac'ón y horror" la 

ejecución de tres lideres negros de Rhodesia. 
A pesar de la intervención del Papa y de las 
protestas de todo el mundo, el fanático pre
tales racista Ian SmJth ahorcó a dos pa
triotas más. Cien aguardan decisión final 
en los cárceles.

En todo el mundo, se exige de Inglaterra 
®ás* que palabras protestas, de indigna
ción-. También los países africanos no pueden 
quedarse indiferentes a crímenes tan mons- 
wuosqs. La locura racista del gobierno de Sa  ̂
usbury debe ser contenida.

la  m uerte de aillairet
£ON la muerte del general Charles Aillairet, 
w  jefe del Estado Mayor francés, ocurrida 

en un desastre de aviación en la isla de Reu
nión, en el océano Indico, pierde Francia un 
jefe militar muy capaz y el general De Gaulle 
a su principal colaborador en la tarea de 
transformar su pais en potencia militar ató
mica.

El general Aillairet era considerado el “pa
dre de la bomba francesa”, habiendo dirigido 
las experiencias nucleares del Sahara y de Po
linesia. Apoyaba calurosamente la política 
gauUJsta de “defensa en todos los azimuts”, 
lo que significaba una completa disociación de 
los esquemas militares norteamericanos de la 
OTAN.

Se especula si esa política no sufrirá un 
contratiempo con su muerte. Es evidente que 
no, pues se trata, hoy, de una directiva del 
Estado francés y no de la orientación personal 
de un jefe militar, por más prestigioso que sea.

Recientemente, el ministro de las Fuerzas 
Armadas de Francia, Pierre Mesmer, hablando 
en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa 
Nacional, en París, dice lo siguiente: ‘Xa polí
tica militar francesa es ahora irreversible: 
nadie tirará a la basura nuestras bombas ató
micas; nadie transformará nuestros submari
nos a propulsión nuclear en submarinos Die
sel, nadie cerrará la Usina Atómica de Plerre- 
latte, y nadie hará retornar a Francia a la 
OTAN (Organüaeión del Tratado del Atlán
tico Norte).”

al sur' del ;r í  o bravo.-

BRASIL: HELDER Y LA MARCHA AL SOCIALISMO
_ “ FL MUNDO MARCHA 

HACIA EL SOCIALIS
MO y los marchlstas sienten 
ahora la necesidad de rever 
el concepto de religión, que 
ya no puede ser presentada 
como opio”, declaró el arzo
bispo don Helder Cámara, 
inaugurando ei Instituto de 
Teología del Nordeste de Bra
sil, en la ciudad de Reclfe.

—MAS DE UNA CENTENA 
DE MUERTOS, más de una 
centena de desaparecidos y 
cerca de 200 mil damnifica
dos es el saldo de las inun
daciones en el norte de Mi
nas Oerais, que azotaron a 
más de ochenta ciudades de 
la reg ón.

—CAUSO IMPACTO EN 
LOS MEDIOS POLITICOS la 
revelación de que Carlos La- 
cerda y el embajador nor
teamericano en Brasil, Thu- 
thil, mantuvieran dos confe
rencias secretas en los últi
mos días. Esa clase de con
ferencias no causaría sorpre
sa, pues debe ser rutina en 
la3 actividades del embajador 
amérloano en el campo inter
no brasileño. Especúlase so
lamente si los americanos ya 
están tratando de cambios 
más amplios en Brasil o si el 
embajador busca un arreglo 
entre la derecha civil y mi
litar del país.

-L-EL FAMOSO “CRACK” 
GARRJNCHA, actualmente en 
seTia crisis profesional, ha 
sido condenado a 3 meses de 
cárcel, al no pagar la pen

sión de alimentos a su ex 
esposa y a sus siete hijas 
menores. Mané Garrincha es
tá ahora casado con la can
tante brasileña Elsa Soares. 
Antes de que Garrincha in
gresara al panel, un hincha 
adinerado, Luis Magalhaes 
Llns, pagó la deuda, dioiendo 
que mucho más debe Brasil 
a su extraordinario campeón. 
Lias ea un acaudalado ban
quero, sobrino del canciller 
brasileño, Magalhaes Pinto.

GOLPE DE TURH0
EN Venezuela, el presi

dente Raúl Leoni no 
reconoce la validad del con
trol del Congreso por par
te de la Oposición. Crisis 
en gestación. En Panamá, 
la Asamblea Nacional pro
mueve un juicio contra el 
presidente Marco Robles, 
acusado de un requinte de
mocrático, o seja de inter
venir en el pleito electo
ral a favor de su candida
to, David Samudía. Su opo
sitor es el viejo líder con
servador Armulfo Arias, ya 
dos veces presidente. El 
comandante de la Guar
dia Nacional, general Vi
torino, observa el impasse, 
aguardando su hora. Un 
gorilazo más a la derecha 
puede ocurrir en Panamá.

LA “NUEVA” PLAZA PE RALO
^A  O.E.A. tiene ya un nuevo 

secretarlo general, el vie 
jo servidor del imperialismo 
yanqui, Oalo P l aza  Lesso, 
quien en la sexta votación ob 
tuvo los votos necesarios pa
ra ostentar el jugoso cargo 
de 32 mil dólares anuales de 
sueldo más las buscas, du
rante un periodo de diez 
años. Todo ello, si su edad — 
62 años— y la tormenta que 
agita al continente le permi
ten llegar al final de su man 
dato.

Tres meses agitados, de su
cesivas reuniones y votacio
nes, de conciliábulos secretos, 
de viajes por las capitales de 
América y de visitas presu
rosas a Washington, culmi
nan en la solución lógica: ha 
sido elegido el candicato de 
los Estados Unidos. Los cin 
co aspirantes ofrecían ple
nas garantías para el amo 
yanqui. Pero este es más se
guro y está más probado.

El plntoresoo proceso elec
toral ha tenido la virtud de 
poner al desnudo el avanza
do grado de descomposición 
de la OEA con sus páginas 
de malversación de fondos, 
cheques sin respaldo, contra
bando de bebidas, chantajes 
y amenazas de muerte.

Oalo Plaza, ex presidente 
de Ecuador y actual presiden 
te de la Asociación de Gana
deros, nadó en Nueva York, 
y se graduó en las universi
dades norteamericanas de Ma 
ryland, California y Washing
ton. Su padre, general, fue 2 
veces presidente de Ecuador. 
Oalo Plaza fue embajador en 
Washington, ministro de De
fensa y presidente de éu pais 
d# 1848 a 180% pasando a ser

el primer presidente que, en 
un turbulento periodo de 29 
años, llega al fin a su man
dato sin ser derrocado por un 
golpe militar. Desde 1957 se 
movió en les medios de la  
ONU. En 1958, , Dag Ham- 
marskjold lo envió como me
diador al Líbano. Eran dias 
agitados. El pueblo iraquí ha
bía derrocado y ejecutado al 
rey FeisaL El país abando
naba el agregiso pacto de 
Bagdad e iniciaba un cami
no revolucionario. La crucial 
zona árabe estaba en peligro. 
Los soldados yanquis desem
barcaron en el Líbano. Oalo 
Plaza, mediador de la ONU, 
negoció plácidamente todo el 
tiempo que las tropas norte
americanas necesitaron para 
impedir que la tormenta re
volucionarla estallara en el 
Líbano.

En 1960 actuó como media
dor en el Congo y después en 
Chipre. Su gestión en la tie
rra congoleña coincidió con 
el asesinato del mártir Pa
tricio Lumumba y sus com
pañeros. Los voceros del im
perialismo presentan a Oalo 
Plaza como hábil mediador, 
como hombre ecuánime, in
corruptible y sagaz, cuando 
en verdad no pasa de ser un 
valioso servidor del Departa
mento de Estado yanqui. En 
Ecuador y en América Lati
na, en el Líbano y el Congo, 
en Chipre y ahora en la OEA.

Galo Plaza, conocedor de 
los medios en que se mueve, 
no anduvo por las ramas. Fue 
directamente al tronco. La 
UPI recuerda que la historia 
comenzó en agosto, cuando 
Sol JLinowitz le exhortó a pre 

(Pasa a pág. 14).
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el guevar

EL C U A D R O

columna vertebral 
de la revolución

INNECESARIO seria insistir' 
en las características de 

nuestra Revolución, en la 
forma original, con algunos 
rasgos de espontaneidad, con 
que se produjo el tránsito de 
una revolución libertadora, a 
una revolución socialista y 
en el cúmulo de etapas vivi
das a toda prisa en el curso 
de este desarrollo, que fue 
dirigido por los mismos ac
tores de la epopeya inicial 
del Moneada, pasando por el 
Granma y terminando en la 
declaración del carácter so
cialista de la Revolución cu
bana. Nuevos simpatizantes, 
cuadros, organizaciones, se 
fueron sumando a la endeble 
estructura orgánica del movi
miento’ inicial, hasta consti
tuir el aluvión de pueblo que 
caracteriza nuestra Revolu
ción.

Cuando se hizo patente que 
en Cuba una nueva clase so- 
eial tomaba definitivamente 
el mando, se vieron también 
las grandes limitaciones que 
tendría en el ejercicio del 
poder estatal a causa de las 
condiciones en que encontrá
ramos el Estado, sin cuadros 
para desarrollar el cúmulo 
enorme de tareas que debian 
cumplirse en el aparato esta
tal, en la organización polí
tica y en todo el frente eco
nómico.

En el momento siguiente a 
la toma del poder, los cargos 
se designaron “a dedo”; no 
hubo mayores problemas, no 
los hubo porque todavía no 
estaba rota la vieja estruc
tura. El aparato funcionaba 
con su andar lento y can
sino de cosa vieja y casi sin 
vida, pero tenía una organi
zación y, en ella, la coordi
nación suficiente para man
tenerse por inercia, desde
ñando los cambios políticos 
que se producían como pre
ludio del cambio en la es
tructura económica.

El Movimiento 26 de Julio, 
hondamente herido por las 
luchas internas entre sus 
alas izquierda y derecha, no 
podía dedicarse a tareas 
constructivas; y el Partido 
Socialista Popular, por el he
cho de soportar fieros emba
tes y la ilegalidad durante 
años, no habla podido desa
rrollar cuadros intermedios

EL RITMO DE TRABAJO REVOLUCIONARIO
LA Revolución hay que 

hacerla a ritmo vio
lento; el que se canse, tie
ne derecho a cansarse, pe
ro no tiene derecho a ser 
un hombre de vanguardia. 
Por eso es que debemos ir 
entonces hasta las fábri
cas. Allí conversar con to
do el mundo, investigar 
los males que hay, promo
ver las discusiones abier
tas, libres, sin ninguna 
clase de coacción; criti
cas absolutamente. Reco
ger con toda honradez to
das las criticas. No se tra
ta de todas las criticas que

hagan d las fábricas, las 
criticas que se hagan a 
la Empresa, las criticas 
que se hagan al Ministe
rio, las críticas que se ha
gan a Direcciones del Mi
nisterio, y gradualmente 
sabiéndolas para tener una 
idea de conjunto —toda
vía no se si podremos te
ner una reunión general 
con administradores de 
fábricas y de un tipo de 
consulta más o menos po
pular para que estas dis
cusiones, algunas de ellas 
se hagan vivas— si no lo 
podemos hacer existe este

método de consulta. Rela
cionado con el problema 
del entusiasmo, de la fal
ta de entusiasmo, de la 
necesidad de avivar el en- 
tusiasmo revoluciona
rio exfcte el campo de la 
emulación. Nosotros hemos 
dejado caer totalmente la 
emulación. 'Se ha dormido 
totalmente, hay que des
pertarla abruptamente. La 
emulación tiene que ser 
base que mueva constan
temente la masa y debe de 
haber gente que esté pen
sando constantemente en 
la forma de avivarla.

para afrontar las nuevas res
ponsabilidades que se avecina
ban.

Cuando se produjeron las 
primeras intervénciones esta
tales en la economía, la ta
rea de buscar cuadros no era 
muy complicada y se podía 
elegir entre muchas gentes 
que tenían alguna base mí-* 
nima para ejercer el cargo 
de dirección. Pero, con el 
aceleramiento del proceso, 
ocurrido a partir de la na
cionalización de las empresas 
norteamericanas y, posterior
mente, de las grandes empre
sas cubanas, se produce una 
verdadera hambre de técni
cos administrativos. Se sien
te, por otro lado, una nece
sidad angustiosa de técni
cos en la producción, debido 
al éxito de muchos de ellos, 
atraídos por mejores posicio
nes ofrecidas por las compa
ñías imperialistas en otras 
partes de América o en los 
mismos Estados Unidos, y el 
aparato político debe some
terse a un intenso esfuerzo, 
en medio de las tareas de es
tructuración, para dar aten
ción ideológica a una masa 
que entra en contacto con 
la Revolución, plena de an
sias de aprender.
. Todos cumplimos el papel 
como buenamente pudimos, 
pero no fue sin penas ni apu

ros. Muchos errores se come
tieron en la parte adminis
trativa del Ejecutivo, enor
mes fallas se cometieron por 
parte de los nuevos adminis
tradores de empresas, que 
tenían responsabilidades de
masiado grandes en sus ma
nos, y grandes y costosos 
erorres cometidos también en 
el aparato político que, po
co a poco, fue cayendo en 
una tranquila y placentera 
burocracia, identificado casi 
como trampolín para ascen
sos y para cargos burocráti
cos de mayor o menor cuan
tía, desligado totalmente de 
las masas.

El eje central de nuestros 
errores está en nuestra fal
ta de sentimiento de la rea
lidad en un momento dado, 
pero la herramienta que nos 
faltó, lo que fue embotando 
nuestra capacidad de percep
ción y convirtiendo al parti
do en un ente burocrático, 
poniendo en peligro la admi
nistración y la producción, 
fue la falta de cuadros de
sarrollados a nivel medio. La 
política de cuadros se hacía 
evidente como sinónimo de 
política de masas, establecer 
nuevamente el contacto con 
las masas, contacto estrecha
mente mantenido por la re
volución en la primera época 
de su vida, era la consigna. 
Pero establecerlo a través de 
algún tipo de aparato que 
permitiera sacarle el mayor 
provecho, tanto en la per
cepción de todos los latidos 
de las masas como en la 
trasmisión de orientaciones 
políticas, que en muchos ca
sos solamente fueron dadas 
por intervenciones personales 
del Primer Ministro, Fidel 
Castro, o de algunos otros 
líderes de la Revolución.

A esta altura podemos pre

guntarnos, ¿qué es un cua
dro? Debemos decir que un 
cuadro es un individuo que 
ha alcanzado el suficiente 
desarrollo político como pa
ra poder interpretar las gran
des directivas emanadas del 
poder central, hacerlas suyas 
y trasmitirlas como orienta
ción a la masa, percibiendo 
además las manifestaciones 
que ésta haga de sus deseos 
y sus motivaciones más inti
mas. Es un individuo de dis
ciplina ideológica y adminis
trativa, que conoce y prac
tica el centralismo democrá
tico y sabe valorar las con
tradicciones existentes en el 
método para aprovechar al 
máximo sus múltiples face
tas; que sabe practicar en la 
producción el principio de la 
discusión colectiva y decisión 
y responsabilidad únicas; 
cuya fidelidad está probada 
y cuyo yalor físico y moral 
se ha desarrollado al compás 
de su desarrollo ideológi
co, de tal manera que es
té dispuesto siempre a afron
tar cualquier debate y a 
responder hasta con su vida 
de la buena marcha de la 
Revolución. Es, además, un 
individuo con capacidad de 
análisis propio, lo que le per
mite tomar las decisiones ne
cesarias y practicar la ini
ciativa creadora de modo que 
no choque con la disciplina.

El cuadro, pues, es un crea
dor, es un dirigente de alta 
estatura, un técnico de buen 
nivel político que puede, ra
zonando dialécticamente, lle
var adelante su sector de 
producción o desarrollar a la 
masa desde su puesto polí
tico de dirección.

Este ejemplar humano, 
aparentemente rodeado de 
virtudes difíciles de alcanzar, 
está, sin embargo, presente

El Intervencionalismo y la dignidad del ejemplo
|TL joven comunista no pue

de estar limitado por las 
fronteras de un territorio; de
be practicar el Internaciona
lismo proletario y sentirlo co
mo cosa propia; y acordarse 
y acordarnos nosotros, Jóve
nes comunistas y aspirantes 
a- comunistas, aqui en Cuba, 
que somos un ejemplo real y 
palpable para toda América, 
y más aún que para nuestra 
América, para otros países del 
mundo que luchan también 
en otros continentes por su 
libertad, contra el colonialis
mo, el neocolonialismo, con
tra el imperialismo, contra 
todas las formas de opresión 
de los sistemas Injustos; acor
darse siempre de que somo3

una antorcha encendida, de 
que nosótros todos somos el 
mismo espejo que cada uno de 
nosotros individualmente es 
para el pueblo de Cuba; y so
mos ese. espejo para que se 
miren en él los pueblos de 
América, los pueblos del mun
do oprimido que luchan por 
su libertad. Y debemos ser 
dignos de ese ejemplo; en 
todo momento y a toda hora 
debemos ser dignoé de ese 
ejemplo. (Discurso, octubre 20 
de 1902.)

Nunca debemos olvidar que 
la Revolución Cubana, por la 
tuerza de su ejemplo, no ac
túa sólo aqui, internamente, 
y que sus deberes están más

allá de las fronteras de Cuba: 
el deber de expandir la llama 
ideológica de la revolución 
por todos los rincones de 
América, por todos los rin
cones del mundo donde se 
nos escuche; el deber de ser 
sensibles ante todas las mi
serias del mundo; ante todas 
las explotaciones y las injus
ticias; el deber que sintetiza 
Marti en una frase que mu
chas veces hemos dicho y que 
siempre debemos tener en la 
cabecera de nuestra cama, en 
el lugar más visible, y es 
aquello de que ‘‘todo hombre 
verdadero debe sentir en la 
mejilla el golpe dado a cual
quier me j i l l a  de hombre". 
(Discurso, setiembre de 1963.)

en el pueblo de Cuba y nos 
lo encontramos dia a día. Lo 
esencial es aprovechar todas 
las oportunidades que hay 
para desarrollarlo al máxi
mo, para educarlo, para sa
car de cada personalidad el 
mayor provecho y convertirla 
en el valor más útil para la 
nación.

El desarrollo de un cuadro 
se logra en el quehacer dia
rio; pero debe acometerse la 
tarea, además, de un modo 
sistemático en escuelas espe
ciales, donde profesores com
petentes; ejemplos a la vez 
del alumnado, favorezcan el 
más rápido ascenso ideoló
gico.

En un régimen que inicia la 
construcción del socialismo, 
no puede suponerse un cua
dro que no tenga un alto de
sarrollo político, pero por de
sarrollo político no debe con
siderarse sólo el aprendizaje 
de la teoría marxista, de
be también exigirse la res
ponsabilidad del individuo 
por sus actos, la disciplina 
que coarte cualquier debili
dad transitoria y que no es
té reñida con una alta dosis 
de iniciativa, la preocupación 
constante por todos los pro
blemas de la revolución. Pa
ra desarrollarlo hay que em
pezar por establecer el prin
cipio selectivo en la masa, es 
allí donde hay que buscar las 
personalidades nacientes, pro
badas en el sacrificio o que 
empiezan ahora a mostrar 
sus inquietudes, y llevarlas a 
escuelas especiales, o en su 
defecto, a cargos de mayor 
responsabilidad que lo prue
ben en el trabajo práctico.

Así hemos ido encontrando 
multitud de nuevos cuadros 
que se han desarrollado en 
estos años; pero su desarro
llo no ha sido parejo, puesto 
que los jóvenes compañeros 
se han visto frente a la rea
lidad . de la creación revolu
cionarla sin una adecuada 
orientación de partido. Algu
nos han triunfado plenamen
te, pero hay muchos que no 
pudieron hacerlo completa
mente y quedaron a mitad 
del camino, o que, simple
mente, se perdieron en el la
berinto burocrático o en las 
tentaciones que da el poder.

Para asegurar el triunfo 
y la consolidación total de 
la Revolución necesitamos 
desarrollar cuadros de distin
tos tipos;, el cuadro político 
que sea la base de nuestras 
organizaciones de masas, ei 
que oriente a éstas a través 
de la acción del Partido Uni
do de la Revolución Socia
lista (ya se están empezan
do a sentar estas bases con 
las escuelas nacionales y P*°“ 
viudales de instrucción «•* 

(Pasa a la página « '•
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Remitido en ei “New York Times

Una estrategia para 
la guerra en Vietnam

Dos billones de dólares por mes en armas no pueden con 
la decisión heroica del pueblo vietnamita.

“QUIENQUIERA que haya
''pasado cierto tiempo en 

las zonas de combate de Viet
nam ha visto cabezas de pri
sioneros mantenidas bajo el 
agua, gargantas oprimidas por 
bayonetas, victimas con asti
llas de bambú hundidas bajo 
sus uñas, cables de un telé
fono de campaña conectados 
a brazos, pezones o testícu
los”; el testimonio pertenece 
al periodista William Tonhis 
y fue publicado por el “New 
York Times” el 28 de noviem
bre de 1965.

El mismo diario y agencias 
internacionales han recogido 
numerosas pruebas de lo que 
un Tribunal, integrado por 
personalidades mundiales no 
vacilan en calificar de cri
men. Malcolm Browne, de A. 
P„ dijo, por ejemplo, el 25 de 
abril de 1965: “mueren tantos 
prisioneros en los interroga
torios, que cabe preguntarse 
si la obtención de los datos 
no es de importancia secun
darla”. McHamara explicó,  
hace tiempo, que los aviones 
de EE. UU. dejan caer sobre 
Vietnam más de un millón de 
quilos por día en bombas. Sin 
embargo, por entre las ceni

zas y el humo del napalm re
surge, incoercible, la guerrilla, 
con la misma regularidad que 
la primavera sigue a los rigo
res del Invierno. La vida pa
rece nacer de la muerte.

La desesperación ganaba, sin 
embargo, a la derecha nor
teamericana, aun antes de la 
ofensiva de Vietnam.

Algunos índices parecen de
mostrarlo.

El 17 de setiembre de este 
año, un amplio remitido que 
apareció en el “New York Ti
mes” propuso “UNA ESTRA
TEGIA PARA LOGRAR LA 
VICTORIA TOTAL EN VIET- 
NAM”.

El texto, según anuncio de 
la organización “PLUBIUS”, 
que lo firma, se publicó “a 
causa del miedo que la ten
dencia que está al frente de 
la administración siente, en 
Washington”, a la que atri
buye “descuido en cuanto a 
tomar las medidas necesarias 
para alcanzar la victoria”.

El remitido defiende “una 
vigorosa política que propor
cione a la administración el 
triunfo y ponga fin al sucio 
espectáculo que se observa en 
Vietnam”.

Según la hipótesis expuesta, 
la llave de la victoria en Viet
nam consiste en reconocer la 
parte fundamental que allí 
juega un pequeño grupo de 
aproximadamente diez mH 
hombres. Se trata, en conse
cuencia, de establecer un bien 
propagandeado sistema para 
capturar —vivos o muertos—, 
a los diez mil líderes ene
migos. < j

Según se aclara, “los estra
tegas de la administración 
conocen los nombres de mu
chos de los grandes persona
jes del Vietcong y de los líde
res nordvietnamitas".

“Mediante un sistema desa- 
rrollado por los servicios de

inteligencia sería posible, ade
más, identificar al resto, tarea 
que deberá quedar a cargo de 
la C.I.A.”

Ofreciéndose una compen
sación elevada por la captura 
o exterminación de los lide
res se obtendrá —afirman los 
proponentes— excelentes re
sultados.

El razonamiento es, en sus 
pasos esenciales, el siguiente: 
“en un país pobre, como Viet
nam, cien mil dólares es una 
fortuna que va más allá de 
los sueños de la mayoría de 
la gente”, y esa cantidad pro
medial prometida como re
compensa por la captura o li
quidación de los lideres daría 
excelentes resultados.

Como la organización no se 
atropella, ni pasa por alto los 
matices, se explica que el pa
go podría ser de “diez mil 
dólares por líderes menores, 
y un millón por los más altos 
líderes”. El remitido traza  
cálculos en tomo al costo to
tal de la victoria de acuerdo 
a este plan, cifra que no re
sulta exagerada en relación 
al torrente de oro que absor
ben actualmente las acciones, 
sino todo lo contrario, si lo 
comparamos, dice, “con el cos
to estimativo de la guerra, que 
es de dos billones de dólares 
por mes, además de la pér
dida de más de 12.006 vidas 
de jóvenes norteamericanos”.

Pero además, se toma en 
cuenta la repercusión que 
puede tener la propuesta en 
la mentalidad del americano 
medio, tomándose en cuenta 
el aporte de la historia na
cional en tal sentido.

Explica que, “cada niño es

colar sabe que recompensas 
similares fueron usadas cuan
do la conquista del Oeste, 
cuando fueron ofrecidas re
compensas por la captura — 
vivos o muertos — de hom
bres fuera de la ley, que ame
nazaban a la gente civilizada”.

Luego se agrega: “cuando 
un hombre tiene un tumor 
canceroso, el médico primero 
lo ubica, y luego lo extirpa; 
no bombardea al paciente con 
radiaciones intensivas al azar, 
ni saca rebanadas de tejido 
caprichosamente”.

“La intención de la Admi
nistración en cuanto a los 
bombardeos en escala consiste 
en una de dos: o destruir la 
capacidad del enemigo, o da
ñarle lo suficiente como para 
que se avenga a conferen
ciar.”

Las grandes recompensas, 
en cambio, generárán fuertes 
incentivos y la vida de los 
líderes enemigos estaría en pe
ligro.

Los Estados Unidos “paga
rían a un dichoso por cada 
muerto o vivo capturado” y el 
enemigo debería subordinar 
toda su potencia atacante a 
la acción para neutralizar los 
efectos de la tentación sem
brada por Estados Unidos. Así 
se acelerará —explica el re
mitido— el colapso en la es
tructura militar del enemigo 
en Vietnam.

La organización concluye 
que la propuesta puede ser 
denunciada como extrema por 
algunos, “pero cuando los ca
minos de la vida americana 
están arriesgados como en 
Vietnam, los hombres respon
sables deben unirse”.

Más de un millón de quilos en bombas por día lanza 
EE.UC. en Vietnam. Pero por entre las cenizas 

resurge, incoercible, un pueblo victorioso.
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APUNTES CONFIDENCIALES I  
DEL GRAN REFINANCIADOR II

VO  acompañé a la misión económica que aca
ba dé pasar, como renacida ráfaga olímpica, 

por los campos de Wall Street. Pero inútilmente 
pesquisarán ustedes mi rostro ep las fotografías 
publicadas en los diarios: en eQas sólo aparecen 
mis tres compañeros. Viajé con ellos sin Que ja
más sospecharan de mi presencia; salvé los efi
cientes contralores norteamericanos de inmigra
ción y fui el ignorado confidente de los apuntes 
secretos del ministro sin que éste hiciera otra 
cosa que palmotearme, de vez en cuando, con 
cariñosa resignación. ¿Cómo pude haeerlo? La 
explicación es muy sencilla: fui disfrazado de 
portafolios.

No traten de averiguar a qué procedimientos 
recurrí para adoptar esa apariencia; es asunto 
mío. Supongo que más les interesará conocer 
los secretos del ministro. Los volcó en cuartillas 
afiebradas que garrapateó en las horas verti
ginosas de sus corridas de Banco a Banoo, de 
Fondo a CZAP, de hoteles a embajadas, y de las 
que fui, por razones obvias, el primer confidente. 
Mientras recobro la linea longitudinal entre los 
crujidos de mis vértebras torturadas, trataré de 
reproducir algunos de esos apuntes, destinados a 
integrar el volumen 184 de la “Historia Sinté
tica de mi Vida” que el ministro está elaborando 
hace unos años y que aparecerá (espero que 
dentro de mucho tiempo) como sus revelaciones 
póstumas.

Yo había preparado mi mejor sonrisa para 
los fotógrafos —leí en uno de sus primeros apun
tes— y había advertido a Enrique y a José que 
se mantuvieran en posición de firmes mientras 
estos brutos tocaban “La Cumparsita” después 
del himno norteamericana Pero al pie de la 
escalerilla no habia fotógrafos, ni periodistas, ni 
banda, ni nada; no habla siquiera nn misero 
boy scout. Cuando estábamos sofriendo la hu
millación de que en la aduana nos revisaran 
los tubos dentífricos, un rascacielo roblo puso 
su manopla izanierda sobre mi hombro y con 
la derecha astilló m's metatarsos.

—¿Mr. Charlouni? Wellvenido a los States. Yo 
John Jones, subsecretario de Mr. Whlte, dele
gado de Mr. Cárter, 2? jefe de conserjería del 
Departamento de Estado. Perdone la apretada. 
Me hablan advertido que ustedes los del go
bierno uruguayo tenían la mano dura.

—Sólo en el sentido político —alcancé a mu
sitar. mientras pensaba si podría firmar con la 
izquierda—. Supongo ene habrán recibido la in
formación oonQem'ente. Misión, ay, cumplida, 
ay. Y mi mano lagrimeaba desde los ojo&

—Oh, estos sentimentales nativous —fue el 
comentario de nuestra comisión de bienven'da—. 
Dan apenas una vuelta de torniquete y se ponen 
a llorar. |81 supieran las cosas aue tenemos que 
hacer nosotros para conservar la libertad 1

Puedo dar fe de que las negociaciones no fue
ron tan nacificas y armoniosas como dijo la 
prensa. “El ctmmo de la dignidad está lleno de 
espinas”, exclamó en una conferencia uno de 
los delegado* uruguayos. "Pero el oamino del in
cumplimiento está empedrado de cartas de in
tenciones”, replicó un yanqui astuto. “Nnesb-o 
gobierno es enemigo de la literatura ep'stolar”, 
retrucó el ministro, aduciendo con enérgicos 
gestos que no aceptaba imposiciones de nadie y 
que el gobierno uruguayo ponia en práctica los 
hechos antes de admitir presiones oara que los 
ejecutara. El yanqui astuto fue oble!o de terri
bles insultos del ministro. Eso sí, los pronunció 
en el hotel, a solas según creía, mientras yo 
trataba de acomodarme en un sofá de la habi

tación. Oí al ministro maldecir en el más puro 
estilo hacendístico. Insultaba en términos eco
nómicos, si cabe la expresión; “Pedazo de nn 
producto bruto interno —decía—: ¿por qué no 
se mira en su balanza de pagos? ¡Onza troyi 
i Patrón oro!”, y otras horribles exclamaciones 
que omito por pudor. “¡Al final, que se vaya a la 
raíz cuadrada de la demanda Interna que no 
varió!” 6 e marchó después de entonar una pia
dosa oración logarítmica, escribió unas lineas, 
corrió la cremallera de mi dentadura y me hizo 
tragar un papellto. Decía, sobriamente: TU-1429. 
Supuse que era una forma de comunicación 
mistlea con el dios de los números, pero sólo 
resultó ser el teléfono de un amigo.

Después de ese desahogo sentí, cada vez más, 
el orgullo de estar presenciando una nueva de
mostración de coraje oharrúa, de indómita Inde
pendencia. Es conocida la autonomía con que se 
maneja la política económica nacional. B'en; 
esto quedó reflejado en la conversación telefó
nica mantenida el día siguiente entre el ministro 
y un alto funcionario del Fondo Monetario. Con 
el ceño fruncido, el doctor escuchaba atenta
mente, mientras Enrique, José y yo esperába
mos con angustia el resultado de la charla.

—¿Cumplir con todos los dictados del Fondo? 
¿Y aumentar la ouota en 25 millones? ¿De... 
de dólares? No, no, de ninguna manera.

Enrique pegó un respingo y se acercó. Hubo 
una pausa, mientras el ministro seguía oyenda

—¿Liberación absoluta de Importaciones? ¿Im
portaciones suntuarias, dice? No, hombre, no.

Enrique se agarró la cabeza y se dirigió a la 
ventana con paso decidido.

—¿Contención salarial y reglamentación de 
sindicatos? No, en absoluto. Que no, digo que no.

Nueva pausa dramática, mientras Enrique se 
trepaba a la ventana.

—¿Acentuar la represión política? ¡No, nol 
¿Pero está sordo? ¡Ya le dije que no, que no 
tengo ninguna objeción que formularI

El suspiro de aliv’o que lanzamos los tres es
pectadores fue registrado por los sismógrafos y 
estacones meteorológicas de Washington y se 
alertó a la poblac'ón sobre la posible cercanía 
de un huracán. Enriaue confesó que estuvo a 
punto de arrojarse por la ventana. No me ex
trañó; vivíamos en un hotel de una sola planta.

Una vez me cayó un psnelito que me hizo 
dudar de la renombrada aptitud matemática del 
mago Contenía esta suma; 9 4- 18 =  51. Sólo 
cuando leí otros apuntes del ministro y el edi
torial de Quijeno pude entender un poco el mis
terio. Se trataba de la famosa reflnanciaoión 
de la deuda con los bancos. Ya hablamos obte
nido triunfos resonantes con el gobierno y los 
organismos internacionales (manejados todos 
ellos por los norteamericanos, pero solamente 
por ra7ones de comodidad, pues están radicados 
en los States). El Fondo, por ejemplo, nos presta 
lo aue previamente nos exigió como aumento de 
cuota y. además, una compensación por el en
carecimiento de los Imnalas frente al abarata
miento de la lana. La AID nos prestó 15 millo
nes para, producir trieo y arroz, además de 19 
millones en arroz y trigo, por la ley 480. Vamos 
a tener cereales para tirar para arriba, poraue 
lo que es exportarla no podremos, también por 
la ley 480 Es una ley muy elástica. Nos prestan 
varios millones más 'para que comoremos ma
quinaria cara, con lo que nos asociamos más 
estrechamente a una economía floreciente y 
próspera. Y, además, la contrapartida en dólares

por FIADO
de 6.500 millones de pesos para programas de 
desarrollo; es decir, nosotros ponemos 6.500 mi- 
llones de pesos y ellos no3 prestan lo que falte 
Oí decir por alu que de dónde vamos a sacar 
los 6.500 millones, pero ya se sabe que no falta 
nunca quien no vea pelos en la leche. Además, 
ya se le ocurrirá algo al equipo.

Los apuntes a que me refería recién, 'versaban 
sobre las negociaciones con la banca privada y 
decían más o menos así:

Me preocupan poco las orítioas de los zurdol- 
des. Los salvamos del general Moratorlo y ahora 
piden la Moratoria general.- (Chiste viejo: ta
char en la versión definitiva). ¿Quién los en
tiende? Bueno, ahí tienen ana moratoria a cuen
ta. En una reunión con los banqueros norte
americanos y el delegado del Fondo Monetario 
propusimos diferir el pago de la deuda de 60 
millones para 1970 y s guientes. “¿Ah. si? ¿y 
qué milagro va a ocurrir a partir del 70?”, me 
preguntó el presidente de uno de los banoos 
acreedores. El pobre hombre no estaba enterada 
Tuve que explicarle con lujo de detalles las pre
dicciones del astrólogo Boris, nuestro pitoniso 
semioficial, quien nos aseguró 77 años de vacas 
gordas a partir de no sé qué conjunción de as
tros que tendrá lugar el 3 de mayo de 197L

—Pero según d’ce ese astrólogo, la prosperidad 
será para 1971. Y ustedes tendrían que pagar- 
nos, según la fórmula que proponen, desde el 
1? de enero de 1970. No de 1971; de 1970.

—¿Y para qué estamos los refinancíadores? 
—contesté prestamente. Para fines del 69 hare
mos una nneva visita, si no incomodamos.

—De ninguna ma... Pero... Oh, caramba, 
después de todo, es política general de nuestros 
bancos no basarnos en predicciones de astrólo
gos. Articulo 87 del Reglamento General. No va. 
Paguen los 18 de este año o al orlto le ponemos 
bandera de remato.

Intervino entonces Mr!. Beza. “Ellos están 
okey”, dijo. “Oh, ¿yeah? ¿Libre Importación de 
antitos?”. “Yeah”, d'jo Beza. “¿Poquitos créditos 
a la industria?”. “Yeah”, repitió Beza. “¿Nada 
de acuerditos bilaterales, nada de subslditos? ¿A 
lo mejor otra devaluacioncita? ¿Chí?”. "Yeah”, 
conclnvó Beza.

—¡My dear Mr. Charlouni! ¡Venga un abra
zo! —Y todos vinieron, y se abrazaron, y me 
hic’eron oler amoníaco después del desmaya

Una vez repuesto, me dieron la fórmula: P*f® 
9 millones el mes nróximo, y los 27 que quedan 
hasta el 31 de d’clembre del año que viene los 
puedo empezar a pagar el día siguiente. Junto 
con los 24 millones restantes. ¿No era una fó?* 
muía maravillosa?

Entonces hubo una corrida bancaria, peto *1 
revés. Al rato cayeron remesentantes de ciento 
ocho bancos de todas partes de los Estados Uni
dos, a ofrecerme préstamos ventajosísimos.-»'■ 
gunos planteaban plazos un tanto rigurosos: 
veinte minutos uno. hasta 24 horas otro, P*f» 
con intereses razonables. Hicimos una selección 
y nos quedarnos (es un decir) con 30 millones, 
que nos darán la oportunidad do nn resu'fu ? 
de otro viaje de refinanciación para dentro °o 
tres meses.

No hay dada: los Estados Unidos nos ama®. 
Entre los abrazos de los banqueros y fl Beza ** _ 
me mandó el Fondo, las inversiones yanquis e» 
cariño han aumentado una barbaridad.

(Viene de la pág. 11) 
sentar su candidatura. En 
setiembre Galo Plaza se en
trevistó con el vicepresiden
te de Estados Unidos Hum- 
phrey y con Dean Rúale. La 
UPI subraya significativa
mente: sus amigos dicen que 
sólo después de esas entre
vistas aceptó participar en la 
pugna por la secretarla ge
neral.

Con el respaldo del amo, 
Galo Plaza esperó tranquilo 
en su hacienda "La Adelita” 
mientras los otros candidatos 
recorrían agitados las capita
les de nuestra América y
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al sur
ofrecían conferencias  de 
prensa.

La pintoresca farsa electo
ral culminó en un Incidente 
intrascendente, pero lleno de 
simbolismo. El martes 13, fe
cha de mal augurio para los 
supersticiosos, la pelea esta
ba decidida. Solo faltaba el 
trámite formal de la sexta 
votación. Galo Plaza conside
ró oportuno celebrar la victo
ria por anticipado. Invitó a

del río bravo
un grupo de turistas yanquis 
y organizó en su honor una 
fiesta taurina. Todo marcha
ba bien en la hacienda “La 
Adelita”. Tragos,  brindis, 
tienta y toreo, y música ale
gre. De pronto, un toro _
más bien novillo que toro- 
escapó del redondel y provo
có una ola de pánico entre 
los invitados norteamericanos 
y ecuatorianos. Galo Plaza 
huyó hacia la puerta de la

pequeña plaza, pero uno 
los Invitados yanquis, 
diestro en la espantad;

ágil, llegó antes a la 
haa y al cerrar violenta: 
te la puerta temiendo al 
ro, golpeó a Galo Plaza, 
pequeña lesión en la frente 
i®, impedirá cumplir su 
sión en la OEA. 
i incidente ofrece un g 

simbolismo, j ¡Frente al t 
furioso el yanqui sabe 1

el callejón aJJ 
este caso se 
novillo, cuya 
es difícM|%  ¡a las tierras
lérlca v» d¿ g .  
r0 de p u ^ fr  ni 
¡e enrué no nwe 
de fuego.
en pie de £  . 

ellos, M.fePjfS 
id histórica- 
telenda ‘h» ger¿



El cuadro,
columna vertebral de la revolución

(Viene de pág. 12 ’).
voluclonaria y con los estu
dios y circuios de estudios a 
todos los niveles)';- también 
se necesitan cuadros milita
res, para lograr lo cual se 
puede utilizar la selección 
que hizo la guerra en nues
tros jóvenes combatientes, ya 
que quedó con vida buena 
cantidad, sin grandes cono
cimientos teóricos pero pro
bados en el fuego, probados 
en las condiciones más du
ras de la lucha y de una fi
delidad a toda prueba hacia 
el régimen revolucionarlo, a 
cuyo nacimiento y desarrollo 
están tan intimamente uni
dos desde las primeras gue
rrillas de la Sierra. Debemos 
promover también cuadros 
económicos que se dediquen 
específicamente a las tareas 
difíciles de la planeación y 
a las tareas de la organiza
ción del Estado socialista en 
estos momentos de creación. 
Es necesario trabajar con los 
profesionales, impulsando a 
los jóvenes a seguir alguna 
de las carreras técnicas, más 
importantes, para tentar de 
darle a la ciencia el tono del 
entusiasmo ideológico que ga
rantice un desarrollo acelera
do. Y es imperativo crear 
el equipo administrativo que 
sepa aprovechar y acoplar los 
acontecimientos técnicos es
pecíficos de los demás y. 
orientar las empresas y otras 
organizaciones del Estado pa
ra acoplarlas al fuerte ritmo 
de la Revolución. Para todos 
ellos, el denominador común 
es la claridad política. Esta 
no consiste en el apoyo in
condicional a los postulados 
de la Revolución, sino en Un 
apoyo razonado, en una gran 
capacidad de sacrificio y en 
una capacidad dialéctica -de 
análisis que permita hacer 
continuos aportes, a todos los 
niveles, a la rica teoría y 
práctica de la Revolución. Es
tos compañeros deben selec
cionarse de las masas, apli
cando el principio único de 
que el mejor sobresalga y

que al mejor se le den las 
mayores oportunidades de 
desarrollo.

En" todoá" é'stós Tugares,' la' 
función del cuadro, a pesar 
de ocupar frentes distintos, 
es la misma. El cuadro es la 
pieza maestra del motor ideo
lógico que es el Partido Uni
do de la Revolución. Es lo 
que pudiéramos llamar un 
tornillo dinámico de este mo
tor; tornillo en cuanto a 
pieza funcional que asegura 
su correcto funcionamiento, 
dinámico en cuanto a que no 
es un simple trasmlsor hacia 
arriba o hacia abajo de le
mas o demandas, sino un 
creador que ayudará al de
sarrollo de las masas y a la 
información de los dirigentes, 
sirviendo de punto de con
tacto con aquéllas. Tiene una 
importante misión de vigi
lancia para que no se liaulde 
el gran espíritu de la Revo
lución, para que ésta no 
duerma, no disminuyá su rit
mo. Es un lugar sensible; 
trasmite lo que viene de la 
masa, y le infunde lo que 
orienta el Partido.

Desarrollar los cuadros es, 
pues, una tarea inaplazable 
del momento. El desarrollo 
de los cuadros ha sido to
mado con gran empeño por 
el Gobierno Revolucionario; 
con sus programas de becas 
siguiendo principios selecti
vos, con los programas de es
tudio de los obreros, dando 
distintas oportunidades de 
desarrollo tecnológico, con el 
desarrollo de las escuelas 
técnicas especiales, con el de
sarrollo de las escuelas se
cundarias y las universidades 
abriendo nuevas carreras, con 
desarrollo, en fin,, del estu
dio, el trabajo y la vigilancia 
revolucionaria como lemas de 
toda nuestra patria, basados 
fundamentalmente en la  
Unión de Jóvenes Comunis
tas, de donde deben salir los 
cuadros de todo tipo "y aun 
los cuadros dirigentes de la 
Revolución en el futuro.

Intimamente ligado al con

cepto de 'cuadros”; está el 
de la capacidad de sacrifi
cio,, de demostrar con ql pro
pio ejemplo lar "Verdades- 'y- 
consignos de-la revolución. El 
cuadro, como dirigente polí
tico, debe ganarse el respeto 
de' los trabajadores con su 
acción. Es imprescindible que 
cuente con la consideración 
y el cariño de los compañe
ros a quienes debe guiar por 
los caminos de vanguardia.

Por todo ello, no hay mejor 
cuadro que aquel cuya elec
ción afectúa la masas en las 
asambleas que designan los 
obreros ejemplares, los que 
serán integrados al P.U.R.S. 
junto con los antiguos miem
bros de las ORI que pasen to
das las pruebas selectivas 
exigidas, A l principio consti
tuirán un partido pequeño, 
pero su influencia entre los 
trabajadores será inmensa; 
luego éste se agrandará cuan
do el avance de la concien
cia socialista vaya cónvir- 
tiendo en una necesidad el 
trabajo y la entrega total a 
la causa del pueblo. Con di
rigentes medios de esa cate
goría, las difíciles tareas que 
tenemos delante se cumpli
rán con menos contratiempos. 
Luego de un período de des
concierto y de malos métodos 
se ha llegado a la política 
justa, la que no será aban
donada Jamás. Con el Impul
so siempre renovado de la 
clase obrera, nutriendo con 
sus fuentes inagotables las 
filas del futuro Partido Uni
do de la Revolución Socia- 
lista, y con la rectoría de 
nuestro partido, entramos de 
lleno en la tarea de forma
ción de cuadros que garan
ticen el desarrollo , impetuoso 
de nuestra revolución. Hay 
qué triunfar en el empeño

APARECIO

SELECCION DE ESCRITOS MILITARES
(EN IDIOMA ESPAÑOL)

por Mao Tse-tung
Un tomo de 493 páginas $ 72 00 m/n.

Contiene:
•  ¿Por qué puede existir el poder rojo en China?, oc

tubre 1928
• La lucha en las montañas de Chigkang, noviembre 

de 1928
•  Sobro la rectificación de las ideas erróneas en el 

Partido, Diciembre, 1929.
•  Una. sola chispa puede incendiar toda la pradera, 

enero de 1930.
•  Problemas estratégicos de la guerra revolucionaria 

de China, diciembre 1936.
•  Problemas estratégicos de la guerra de guerrillas 

contra el Japón, mayo de 1938.
•  Sobre la guerra prolongada, mayo de 1938
•  Problemas de la guerra y de la estrategia, noviem

bre 1938.
•  Balance de la victoria sobre la campaña anticomu

nista, mayo de 1941.
•  El punto de viraje de la segunda guerra mundial, 

abril de 1945.
•  Sobre la producción en el ejército para autoabaste- 

cerse, abril de 1945.
«  Concentrar una fuerza superior para aniquilar uni

dades enemigas una por una, setiembre de 1946.
•  Balance de tres meses, 1? de octubre de 1946.
•  Directivas para operaciones en el frente Noroeste, 

abril de 1947.
•  Estrategia para el segundo año de guerra de libera

ción, setiembre de 1947.
•  Manifiesto del Ejército Popular de Liberación de

China, octubre de 1947. ^
•  Instrucciones del Alto mando sobre tres reglas car

dinales, octubre de 1947.
•  La situación actual y nuestras tareas, diciembre 

de 1947.
•  El movimiento democrático en el Ejército, enero de 

1948.
•  Sobre la gran victoria en el Noroeste y el movimien

to de educación ideológica de nuevo tipo en el Ejér
cito de Liberación, marzo de 1948.

•  Directivas para las operaciones en la campaña de 
Liaosi-Shenyang, setiembre y octubre de 1948.

•  Directivas para las operaciones en la campaña de 
Juai-Jai, octubre de 1948.

•  Trascendental cambio en la situación militar de 
China, noviembre de 1948.

•  Directivas para las operaciones en la campaña de 
Peiping-Tientsin, diciembre de 1948.

•  Llevar la revolución hasta el fin, diciembre de 1948.
•  Hacer del Ejército un destacamento de trabajo, fe

brero de 1949.
•  Orden al Ejército para avanzar en todo el país, 21 

de abril de 1949.
Proclama del Ejército Popular de Liberación de 
China, 25 de abril de 1949.

' Editado por: Ediciones en Lenguas Extranjeras de
Pekín, República Popular China

Distribuidor exclusivo:. 

N A T I V A  L I B R O S
Av. URUGUAY 1783 — Montevideo

Envíos contrarrembolso - Solicite catálogo básico 1968 gratis

El Retomo de las Implicancias
(Viene de pág. 16).

El Dr. Gaetano Pellegrini -  Glampietro es Di
rector-Gerente General de la misma Sociedad 
y el Dr. Eugenio Baroffio —Director de “El Dia
rio”— vocal.

6 u actual Presidente es el Dr. Augusto César 
Bado, ex Ministro del Presidente Terra. Tal co
mo se ha probado, el Dr. Bado es alto directivo 
de los intereses de Bunge y Born y Bemberg en 
el Uruguay (1960).

El • Director Secretario de "Sociedad de Ban
cos” es el Sr. José Añón, encumbrado accionista 
de CUTCSA.

También figuran en el Directorio los Drs. Ro
berto Zérblno Cavajani y Jorge Zerbino Cava- 
jani con significativos intereses en la agrope
cuaria, la banca y la industria.

Por ejemplo, Roberto Zerbino es Secretario de 
la Fábrica Nacional de Papel y Jorge Zerbino 
8 teverlynk (poderoso industrial textil: Textil 
de OYAMA. donde se vincula el Sr. Leonardo 
Uruguaya, Encajes del Uruguay, etc. (1960).

Uno de los Vicepresidentes de Sociedad de 
Bancos es el Sr. Jesús Canabal, que figura en 
el Directorio de IPUSA, Junto con José Canabal 
(que integra el Directorio de la Fábrica Uru
guaya de Cristales y Anexos) y con el Dr. José 
A  Ferro Astray quien, a su vez, es Director su

plente de “Sociedad de Bancos”.
En su Consejo Técnico Económico aparece el 

Sr. F. Arturo Costas, compañero de Directorio de 
J. Aldao en Ferrosmalt, y miembro del Directo
rio de “La Candelaria”.

Como el lector podrá comprobarlo, es ésta una 
maraña de intereses y relaciones que demues
tran lo . prieta que es la trama de la oligarquía 
uruguaya (todos se relacionan con todos); lo que 
confiere especial significación a este asunto de 
las implicancias.

El Dr. César Cbarlone —Ministro terrista co
mo Bado— ha sido hasta hace muy poco tiempo 
miembro del Directorio de Establecimientos Fri
goríficos dél Cerro y de Sociedad Editora Uru
guaya. Pero tal vez su más relevante actuación 
en el canino de la empresa privada, lo cumDlió 
como fundador y Presidente, por varios años, 
del Banco Internacional (capitales nacionales y 
extranjeros).

En esa época (ver Memoria del Banco Inter
nacional correspondiente al ejercicio 1957-59)), 
figuraba como Sindico de su Directorio el Ing. 
Varios Vegh Garzón, que fue el primer Ministro 
de Hacienda del actual gobierno colorado y co
mo suplente, el Dr. Daniel Rodríguez Larreta.

81 bien no poseemos datos que demuestren la 
vinculación del Dr. Charlone a la agropecuaria,

en cambio la familia Maninl Ríos si posee inte
reses importantes en ella. En 1960 Catastro re
gistraba unas 10.500 hás. para el grupo familiar.

Los ejemplos aducidos —tomados de 1a Pu
blicación de la Bolsa de Valores, de Catastro y 
de materiales oficiales de las Comisiones Parla
mentarias— demuestran la inserción del actual 
“staff” económico del gobierno.con la oligarquía 
nacional y con intereses del capital extranjero.

Eso es lo que interesa, cualquiera sea la con
ducta personal de los jerarcas aludidos y que 
no hemos considerado en absoluto. Es decir, que 
esta trama de relaciones no es una acusación 
contra ninguno de ellos, sino un enjuiciamiento 
global del régimen, del statu auo, puesto que 
pone al desnudo como una política eminente
mente clasista es conducida por señalados re
presentantes de la clase dominante a la cual 
procura favorecer.

Dijimos más arriba que éste es el enfoque per
tinente a la clase obrera y lo es, porque ella 
vaneuardiza al conjunto de clases sociales que 
postulan y necesitan un cambio radical de las 
estructuras económico - sociales del país.

O sea, que su política no se dirige a cuestionar 
a tal o cual Ministro, sino al sistema mismo, al 
estatuto colonial; a lo que ha dado en llamarse 
“la constelación del latifundio”.
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I^AS definiciones del vocablo "implicación" y  del verbo "implicar" son, se*
gún los diccionarios corrientes de la lengua española, las siguientes:
Implicar: “ Envolver, enredar” . Implicación: "Contradicción, oposición 

de dos términos entre sí” .
De modo que hay implicancia en una situación en que sus componen

tes se encuentran “ envueltos” , “ enredados”  entre sí y, a la vez, “existe en
tre ellos contradicción” .

En la vida política uruguaya la palabra “ implicancia”  conlleva un sig
nificado más explícito y  concreto.

Ello deriva de la campaña realizada por el herrerismo, en los años de 
ia Presidencia Amézaga, contra algunos Ministros del régimen.

Con el tono, la contundencia y  la pintoresca originalidad con que el 
Dr. Herrera emprendía estas batallas políticas, “ la cuestión de las impli
cancias”  adquirió una personería propia y  singular en la jerga política na
cional.

De aquellos debates parlamentarios y de las correspondientes contro
versias periodísticas, emergió acuñado un concepto muy preciso sobre lo 
que es un “ Ministro implicado” ; el que posee intereses privados, o está 
vinculado con intereses privados, que pueden estar en abierta oposición con 
sus cometidos oficiales.

Un Ministro de Industrias, que debe resolver 
problemas directamente relacionados con la 
marcha de.los negocios industriales y de cuyas 
decisiones pueden depender la prosperidad o 
serias dificultades para determinadas empre
sas, no debe estar “enredado” o “envuelto” en 
los negocios de las mismas.

Ese fue el núcleo de la gran, discusión públi
ca que por. entonces conmovió al país. En ella 
el aspecto moral del asunto asum'ó especial 
relevancia y de ahí, en buena medida, la tem
peratura pasional que alcanzó la querella.

Pero, desde nuestro enfoque, dicho aspecto, . 
con ser importante, no es el decisivo ni mucho 
menos.

Un alto funcionario, del Estado puede ser 
personalmente irrepoehable, pero estar “Impli
cado” en virtud de que sus actividades priva
das se contradicen con sus funciones públicas, 
merced a que sus decisiones Inciden directa
mente en el desarrollo de los negocios con los 
cuales está particularmente- ‘‘envuelto’’ o "en
redado”.

LA CUESTION DE LAS CLASES SOCIALES T 
EL PODER

El fondo deL problema, su meollo, es la cla
se social a la cual pertenecen y a la oual ex
presan los gobernantes.

Allí es donde se da la “implicancia” que ver
daderamente interesa.

Cuando un gobierno lleva adelante una polí
tica eminentemente clasista, en favor y benefi
cio de una determinada clase social, es esencial 
constatar si sus componentes pertenecen o no, 
expresan o no, a dicha clase. Esa-es la “impli
cancia” que —probada o no— sirve para escla
recer la índole de ese gobierno, su naturaleza 
económico- política y, por ende, prever cuál será 
su conducta en el porvenir.

Desde este ángulo el problema de las “impli
cancias” pierde, es cierto,5 aquel picante sabor 
del agravio personal, de la reputación puesta 
en tela de juicio —que tanto eco halla en el 
subconciente de las sociedades mesócráticas—, 
pero gana como instrumento esclarecedor de la 
estructura económico - social y de la dialéctica 
de la lucha de. clases que es lo que verdadera
mente importa a la clase obrera.

Diríamcs que, en este tópico, la línea del es
cándalo personalista se cond'ce con la mentali
dad típica de las clases medias y que, en cam
bio, la linea impersonal, aue no se obstina en 
crucificar a los jerarcas, sino que busca ubicar
los en el juego de las clases sociales, es la acti
tud pertinente al proletariado.

Trataremos de abordar el tema desde este úl
timo miraje. Lo que equivale a expresar que el 
análisis de las vinculaciones empresariales y fi
nancieras, de los primaces del actual equipo eco

nómico que rige la política uruguaya, no signi
fica. ni mucho menos, abrir Juicio sobre la 
conducta personal de sus integrantes, ni estable
cer padrones morales para la misma. Eso está 
fuera dé nuestro interés, y, por ende, de nuestra 
intención. -

Lo que verdaderamente importa es establecer 
a qué clases sociales pertenecen y expresan, in
dependientemente de la actitud moral y perso
nal de cadá uno, que para nada ha sido con
siderada, ni muclto menos valorada.

LA APLICACION DE LA RECETA DEL 
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

La fórmula íondomonetarista que impera a lo 
largo y a lo ancho del continente, con la exul
tante excepción de Cuba, es una política verte
brada en la libre empresa y en la creación de 
un clima propicio para fortalecer las estructu
ras del subdesarrollo y del estatuto colonial

Esto lo hemos demostrado ene veces y no es 
el caso de reiterarlo ahora.

Esa política —constelación de devaluaciones, 
libre importación, estabilización salarial, etc.— 
favorece a los latifundistas, a los monopolios 
industriales foráneos y nativos, al gran comer
cio exportador - importador y a la banca pri
vada extranjera y nacional; es decir, a las cla
ses dominantes y a sus socios tutelares, la bur
guesía norteamericana.

En IZQUIERDA hemos probado, una y otra 
vez y con pelos y señales, como la política eco
nómica inaugurada a principios de noviembre 
de 1067, ha aprovechado indudablemente a los 
terratenientes, a los banqueros, a los monopolios 
y ha perjudicado drásticamente a los explotados.

8 e trata, ahora, de indagar la ubicación socio - 
económica del nuevo equipo designado por el 
extinto Presidente Oscar Gestldo para dirigir 
aquella política.

La presencia directa de los miembros de la 
oligarquía uruguaya en las funciones de gobier
no, es algo que se acentúa y extiende a medida 
que la crisis se profundiza y agrava. Es evi
dente que la oligarquía va perdiendo confianza 
en la mera burocracia político -  profesional de 
los partidos tradicionales y trata de cubrir las 

f posiciones claves de la conducción económico - 
financiera con hombres de sus propias filas.

EQUIPO ECONOMICO Y OLIGARQUIA

Antes de entrar de lleno en el tema, conviene 
formular la siguiente preoislón: en torno a las 
vinculaciones empresariales del equipo que en
cabeza el Dr. César Charlone se puede reunir 
un vasto material de informaciones, pero noso

tros sólo tendremos en cuenta loa datos reco
gidos en fuentes técnicamente impecables, de 
fácil constatación para el lector. Como no inte
resa la “ficha” individual de cada jerarca —ya 
hemos explicado por qué los aspectos personales 
de la cuestión carecen de relevancia—, sino su 
inserción económico - social, pocos ejemplos va-1 
len tanto como muchos, si son ciertamente sig
nificativos.

La figura más controvertida desde este ángulo 
es, sin duda, el Ministro de Industria y Comer
cio ' Dr. Horacio Abadie Santos. Durante ocho 
años presidente de la Cámara de Industrias; ello 
sólo alcanzarla para ubicarlo, pero la publica
ción anual de la Bolsa de Valores correspondiente 
a 1966 (la última edición) permite completar el 
estudio de su significación.

En la pág. 31 de la misma figura el Directorio 
del Banco Aldave y Martínez: Abadie Santos es 
miembro de la Comisión Fiscal del mismo.

En la pág. 48 se encuentran los datos de la 
Compañía Industrial y de Producción Agrícola 
S A .  (CIPA). Su Presidente es el Sr. José Aldao 
y su Secretario el Dr. Horacio Abadie Santos.

Es una empresa dedicada a la agricultura co
mercial (arroz, en especial) y a la ganadería. 
En el año 1960 registró,'en Catastro, 23.158 hás. 
Es recordada su conducta reaccionaria y antio
brera, cuando, en 1958, se negó a aceptar el con
venio salarial suscrito por el sindloato de traba
jadores arroceros con la patronal y que fuera 
firmado con la mediación del Ministro de In
dustrias y Trabajo de entonces, Dr. Héctor 
Grauert.

De modo que el Ministro de Industria y Co
mercio está evidentemente "implicado” con el 
latifundismo y la banca.

La relación con el Sr. José Aldao permite 
otras interesantes averiguaciones. Es el Vicepre
sidente del Banco de Crédito (pág. 34), cuyo 
Presidente es el Sr. Santiago Ham, conocido alto 
directivo de importantes intereses norteamerica
nos en el país. Fue Presidente del Frigorífico 
Swift y era abogado, en esa época, de lmlsmo, 
el Dr. Carlos Frick Davies, que hoy es Vocal del 
Directorio del Banco de Crédito. El Dr. Frick 
Davies comparte la dirección de varias estancias 
con miembros del grupo Santayana que, a su 
vez, es accionista de peso decisivo en el Banco 
Comercial También el Ing. J. Vejo Rodríguez 
(ex Ministro de Obras Públicas, blanco) integra 
el Directorio del Banco de Crédito.

Si Sr. J. Aldao también es Presidente de Fe- 
rrosmalt (pág. 59), donde figura como Secreta
rio el Sr. F. Arturo Costas.

Hemos desdecir que la relación Abadie Santos - 
Aldao no se reduce a CIPA, sino a otras empresas 
menores como EPASA, etc.
' Por último, el Sr. Aldao posee cuantiosos in
tereses en el comercio mayorista y, particular
mente, en el trust azucarero. que encabeza 
RAUSA.

Por su parte, el 31 dé octubre de 1967 se pu
blicó la noticia de la renuncia de los Drs. Abadie 
Santos y Charlone al Directorio de "Sociedad 
de Editores Uruguaya S A.”, propietaria de los 
rotativos “El Diario” y “La Mañana’* (a' los cua
les se agregó, en los últimos tiempos, “Hechos”).

A los efectos de nuestro análisis, la renuncia 
a sus cargos en los Directorios de las sociedades 
anónimas de los Ministros de Estado, posee una 
relativa importancia (aunque no dejamos de re
conocer que la tiene desde el punto de vista 
de su 'delicadeza personal), puesto que dio 110 
borra su orgánica vinculación de clase con Qu*e* 
nes dirigen a aquéllas.

Es importante precisar que el Dr. Carlos Ma- 
nini Ríos, actual Director de Planeamiento, es 
el ex Director de ‘‘La Mañana” y que su familia 
es accionista de peso en. “Sociedad Editora Uru
guaya”.

Pero en ella no sólo se encuentran el Dr. Aba* 
dle Santos, el Dr. Charlone y el Dr. Manlni R»0*; 
sino los intereses de los Pellegrini - Giampietr0 
(Doménico y Gaetano).

El Dr. Doménico Pellegrini -  Giamnietro es D i
r e c t o r  Superintendente de la Sociedad de p 1”' 
eos que rige la fusión de los banco Italo-Ame
ricano y de Galicia. ...

. (Pasa a la página || ¡¡


