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EN LAS REDES DE UN TR A M ITE

Qué hay detrás del 

proceso a  J. Guridi

(111)

Un

YA se ha explicado que la Justicia 
no dispone de un solo cargo con

tra Javier Guridi. Sin embargo, se 
le mantiene detenido. Los hechos son 
claros, no autorizan la mínima duda. 
Pero en la morosidad de un expe
dientes se priva a un ciudadano de 
su libertad sin que la apelación pue
da superar la ligereza judicial que 
determina la injusticia.

La policía sostiene que, Bulevar y 
Ponce, donde Guridi mantuvo una 
entrevista con un amigo suyo cuyo 
nombre figura en el expediente, era 
un lugar indicado para “un contacto’’.

De dos papeles que la pclicia ob
tuvo en un allanamiento surge -1c 
siguiente:

—que frente al Erwy School (Bu
levar y Ponce) debía realizarse un 
contacto él día 27.

—que otro día, en un lugar distinto 
(Brito del Pino y Rivera) tenia que 
efectuarse úha entrevista entre dos 
desconocida®^-nao de ellos, para iden
tificarse, debí a ; nevar "Cuadernos de 
Marcha” bajo: el brazo.

La policía,; como es lógico, vigiló 
los lugares.

El día 2 (no el 27, sino el 2), Gu
ridi se encontró en la esquina de 
Bulevar y Ponce con un amigo. De 
allí partió hacia su casa a pie, siendo 
detenido varias cuadras después por 
los policías que habían controlado el 
lugar y a los cuales, como es natural 
Guridi no vio porque ni siquiera ob
servó si le vigilaban. Para completar 
un novelón en el cual nadie puede 
honestamente creer, la policía agregó 
que Guridi concurrió al lugar con 
“Marcha” bajo el brazo. Pero resulta 
claro que "Cuadernos de Marcha” es 
de formato radicalmente distinto al 
semanario, y que del papel que la 
policía envía al Juzgado para la va
loración de los hechos no surge que 
el “distintivo”, o “contraseña”, en 
base al cual se forja la novela judicial 
debía llevarse no a Bulevar y Ponce 
sino a Brito del Pino y otra calle.

Por lo demás, ¿qué sentido tendría 
Levar un “distintivo” para ser reco
nocido por una persona con la cual 
Guridi se conoce perfectamente?

El lector no saldrá, como nosotros, 
de la sorpresa. Pero hay en este país 
un Juez que, en base únicamente a 
los hechos' señalados, ha pedido un 
procesamiento.

No se ha cumplido, además, para 
dicho pedido, con algún requisito ele
mental, como es el informe escrito de 
un Fiscal, de acuerdo o contra el 
pedido del cual el Juez debe pronun
ciarse. En el instante en que el Juez 
solicita el procesamiento dicho in
forme no figuraba en el expediente.

¿Puede, la fiebre del excesivo tra
bajo judicial de los días en los cuales 
se produjo el procesamiento a Guridi, 
explicar la ligereza?

Honestamente, ninguna de las per
sonas que ha tomado .conocimiento 
de los hechos deja de sorprenderse 
por la injusticia. Como “Izquierda” 
ya ha informado, OPI (Organización 
de Prensa del Interior) ha solicitado 
a un abogado interesarse en el tema 
y elaborar un informe.

La injusticia judicial denunciada 
hiere a todos los ciudadanos. Se 
transforma en una peligrosa amena
za. ¿Quién puede sentirse seguro y 
tranquilo de sus actos si está ex
puesto a un procesamiento sin prue
bas y luego toda apelación se enreda 
en las telas de un expediente que 
no camina?

Quien no está expuesto, además, a 
dudar de un Poder Judicial aue no 
procesa a los responsables de la últi
ma devaluación fraudulenta y se 
muestra ligera y superficial en cata
logar como “atentado a la Constitu
ción” el movimiento de un ciudadano 
que éste no oculta y explica perfec
tamente. ¿O es que, por ser de iz
quierda, todo hombre es, ya, sospe
choso de atentar contra la Constitu
ción? ;.A ese extremo Se ha llegado 
ya en Uruguay?

izquierda

|TL sistema bancario —desde un 
punto de vista teórico— debe ju 

gar un importante rol de intermedia
ción en el conjunto de la economía.

Por un lado, absorbe el ahorro na
cional, lo concentra y lo distribuye 
mediante el crédito que fecunda el 
crecimiento de la industria, del agro, 
del comercio, etc. Paga un interés al 
ahorrista por su depósito y cobra un 
interés algo mayor al prestatario por 
su crédito; la diferencia nutre sus 
gastos y sus beneficios. Además, por 
supuesto, un Banco cuenta con su 
capital propio que ha de usar racio
nalmente en sus operaciones; o sea, 
que no sólo negocia con el ahorro 
ajeno.

Siempre ajustándonos a este mo
delo abstracto, un banco gana si la 
economía se expande, si el dinero 
circula, si la producción aumenta. 
De modo que la prosperidad bancaria 
se sincroniza a la prosperidad gene
ral. El banco, en una palabra, sigue 
los avatares del desarrollo econó
mico.

La simple explicación teórica del 
funcionamiento de la Banca —o de 
lo que debiera ser la Banca—, sirvo 
para constatar la monstruosa defor
mación de sus funciones que deriva 
del subdesarrollo y de la tutela co
lonial.

Es lo que nos proponemos demos
trar en relación con el Uruguay.

LA TRAYECTORIA DE LA BANCA 
EN EL URUGUAY

En lo que va del siglo XX, se pue
den distinguir seis etapas en la evo
lución de la Banca uruguaya.

19) Se extiende desde la; creación 
del Banco de la República en 1896, 
hasta su definitiva nacionalización 
en 1911.

En un período de transición entre 
el Uruguay modelado como satélite 
del Imperio Inglés y la fase creadora 
dél Batllismo, que procurará el desa
rrollo nacional con activa interven
ción del Estado.

El Banco de la República es, en 
estos años, una institución mixta — 
canitales p ú b l i c o s  y privados— y 
abierta a la inversión foránea.

En la plaza actúan fuertes bancos 
extranjeros —el Banco de Londres en 
primer lugar— y privados autóctonos 
—como el B. Comercial, bajo la pre
sidencia del hamburgués-don Angusr _ 
to Hoffman.

2») Transcurre desde 1911 hasta 
la crisis de 1930.

El eje de este período es el Banco 
de la República integralmente esta
tizado y en próspero asiento; factor 
del moderado desarrollo económico 
general que promueve el reformismo 
batllista.

En el Mensaje del 13 de mayo de 
1911, don José Batlle explica los fun
damentos de la nacionalización del 
Banco de la República:

“La expansión de las operaciones 
de nuestra gran institución de crédito, 
los amplios benéficos resultados que 
ha proporcionado en el primer pe
ríodo de su desarrollo, que puede ser 
considerado como de observación, es
tudio y de arraigo en la opinión, la 
necesidad de convertirla en el más 
activo propulsor de la riqueza y de 
las fuerzas vivas de la nación.. .  im
ponen modificaciones importantes en 
su carta orgánica...”

La expansión del B. de la República 
en los años siguientes, justificaron 
rotundamente las previsiones del Pre
sidente. ai íElJ

1911
1916
1921
1926
1927

(En pesos uruguayos)
Capital realizado Util, líquidas

9.247.050.96 
14.894.528>29 
21.228.174.27 
25.322.036.03 
26.067.779.50

1.465.706
1.281.789
2.809.788
2.371.856
2.275.396

(fuente: “Batlle y el Batllismo” de 
Giúdice y González Conzi).

3 )̂ Corresponde a los años de la 
crisis capitalista mundial, en que la 
solidez del B. de la República fue pi
lar esencial en la salvaguardia de los 
intereses nacionales.

Es, también, una etapa de tránsito 
hacia un proceso de desarrollo más 
acelerado que se inscribe en la crisis 
general del sistema imperialista; ini
ciada con el “crack” de 1929 y con
tinuada con la Segunda Guerra Mun
dial de redivisión colonial.

LA BANCA PRIVADA COPA 
EL CREDITO NACIONAL

49) Comienza con la guerra y se 
prolonga hasta los primeros síntomas 
de la crisis de estructura en 1955.

El ritmo del desarrollo uruguayo se 
agiliza, pero no sobre los sustentos 
nacionalistas del reformismo batllista, 
sino merced, fundamentalmente, a la 
presión de factores exógenos.

La oligarquía agro - exportadora, 
restaurada en el poder en marzo de 
1933, aprecia como la caída vertical 
de los precios de las materias uíinns 
—consecuencia de la depresión del 
29— amenaza a la nación con una 
verdadera bancarrota financiera.

Adopta, entonces, m e d i d a s  para 
contener las importaciones (contralor 
de cambios, prohibiciones, contingen- 
oiaciones, etc.) con el propósito de 
defender el hundimiento de la ba
lanza de pagos. Ello significa, implí
citamente. organizar un mercado in
terno protegido para la indusria y 
la covuntura es aprovechada por lati
fundistas avisados y por inversores 
extranjeros (especialmente norteame
ricanos).

Así es como la industria brinca am
biciosamente hacia adelante. En 1930 
habían sólo 7.160 empresas industria
les; en 1936 se han convertido en 
11.470.

Al socaire de la guerra mundial, 
las circunstancias favorables al de
sarrollo se acentúannótabléníente. 
El desabasteclmiento en que las po
tencias beligerantes ' mantienen al 
país, se combina con la abundante 
afluencia de divisas por ’ las excelen
tes ventas de lanas, carnes y cueros 
a los aliados. El boon se prolonga ' 
con la guerra de Corea y es incenti
vado óór la política proteccionista de ■ 
Luís Batlle.

En 1956 ya hay 28.349 estableci
mientos industriales y una tangible 
expansión aricóla complementa la 
imagen general de prosperidad.

Es claro aue no se trata de un ver
dadero y liberador desarrollo. Era, 
simplemente, el aprovechamiento di
ligente de la brecha abierta en el 
sistema imperialista, por la crisis 
económica primero v por la guerra 
de redivisión después.

En la entraña de este transitorio 
crecimiento, alentaban las c a u s a s  
profundas de la posterior y grave 
recesión.

Por lo pronto, y al revés de lo ocu
rrido en tiempos de don Jo*é Batlle, 
el desarrollo de los años 40 y 50 se 
apoya esencialmente en la empresa 
privada (nacional y extranjera) y no

I



izquierdai 3
Lo que debe cambiarse

del desarrollo  a la entrega
en el Estado.

La tendencia a constituirse una cla
se dominante única y acaparadora de 
la tierra, la industria, el comercio y 
la Banca es ostensible y ya veremos 
los agrios frutos que ha rendido a 
la República.

Es en este lapso, precisamente, que 
la Banca privada arrebata al Banco 
de la República el control del crédito 
nacional.

Es lo que demuestra el siguiente 
cuadro (fuente: tablas preparadas por 
el Cr. Luis Záffaroni).

(en millones de pesos)
depósitos colocaciones

capital y reservas (ex deuda pública)
1940 B. República 88.3 102.5 184.2

Banca privada 38.4 136.4 144.9
1943 B. República 90.8 151.7 166.5

Banca privada 50.6 219.4 179.5
1946 B. República 92.7 224.5 190.4

Banca privada 75.3 345.5 301.4
1949 B. República 95.6 305.3 445.0

Banca privada 100.4 426.6 430.6
1952 B. República 100.2 355.0 597.0

Banca privada 149.5 608.6 677.2
1955 B. República 106.2 453.6 833.2

Banca privada 204.8 800.8 1.005.9
1958 B. República 130.6 518.6 1.292.3

Banca privada 286.4 1.258.2 1.626.6

En 1940 ya la Banca privada aven- diferente riesgo.
tajaba al Banco de la República en Veamos la evolución del redescuen- 
los depósitos, como' lo supera en las to en años claves de su auge.
colocaciones a partir de 1943 y en
capital y reservas a partir de 1949. Redescuentos al 31 de diciembre 

Así se completa el ciclo en el cual (en millones de pesos - fte.: CIDE)
el Banco oficial pierde la supremacía 
en la plaza y deja de ser el principal 
orientador del crédito.

En el proceso de su supeditación a 
la Banca privada, tuvo incidencia 
primordial el uso del redescuento.

Regulado por normas legales de 1948 
y 1959, pronto fue desvirtuado como 
mecanismo útil y efectivo para finan
ciar el desarrollo con una cierta in

Banca privada Dep. Bancario
1956 191.7 110.0 "
1957 192.6 160.0
1958 290.4 210.0
1960 378.6 70.0
1961 341.0 398.0
1962 442.1 144.0

LA BANCA PRIVADA PROSPERA 
CON LA CRISIS

flación controlada. En efecto, en esen
cia el redescuento consiste en lo si
guiente: un cliente solicita un crédito 
en un banco privado, o en el enton
ces DeDartamento Bancario del B. de 
la ReDública para fundar una fábrica, 
o poblar un campo, o cultivar trigo, 
etc.

El instituto se lo concede al 18% 
—era el interés corriente en esos di
chosos tiemoos— y luego presienta

Hasta aquí, la expansión de la Ban
ca privada coincide con tasas rela
tivas de crecimiento económico ge
neral. Pero a partir de 1955 (aproxi
madamente) la producción industrial 
y agropecuaria se estancan o involu- 
cionan, de modo que, normalmente, 
aquélla debió de haber sufrido las 
consecuencias de la crisis estructural.

André Gunder Frank ha demostra-
los documentos respectivos en el De
partamento de Emisión del B. de la 
ReDública, donde se emite la canti
dad. necesaria para redescontar al 
4 t>or ciento.

do que cuando el imperialismo resta
ña las heridas de sus contradicciones, 
cesa la coyuntura favorable al desa
rrollo ocasional de los países depen
dientes. La metrópoli retoma, firme-

E1 instituto prestamista gana la di
ferencia entre el 18% v el 4% y cuan
tío se efectúa la devolución del prés
tamo. se retira el dinero emitido de 
circulación. Entre tanto, aauél ha ser
vido para montar una emnresa pro
ductora, o poner en marcha un ne
gocio agropecuario, etc.

En manos de la Banca privada el 
redescuento se fue convirtiendo en un 
artiluedo especulativo, para obtener 
beneficios y más beneficios. Es cierto 
que buena Darte del mismo se em
pleó para los usos productivos aue 
señale la ley. Dero otra muy buena

mente, las riendas del sometimiento 
y de la explotación y la tendencia 
profunda al subdesarrollo reaparece 
con todo su vigor. Es aue, en rigor, 
el subdesarroPo no ha dejado nunca 
de ser (concebido como desarrollo li
mitado y deformado) la clave de las 
sociedades colonizadas. .Sólo ha ex
perimentado un circunstancial impas
se. efecto de las contradicciones del 
sistema y no del empuje de un even
tual capitalismo nacional endóselo.

Veamos cómo evoluciona el Produc
to bruto interno' nór habitante y a 
costo de factores de 1963' (fuente: “El

porción se invirtió en gastos suntua- desarrollo económico del Uruguay” 
rios y operaciones especulativas de de Luis A. Faroppa).

(en pesos uruguayos)
Agrario Manuf, y Constr. Servicios

1935 1.021 1.315 3.716
1940 1.023 1.274 3.780
1945 990 1.449 4.067
1950 953 1.543 4.656
1955 1.249 2.540 5.054
1960 1.068 2.383 4.884
1961 1.160 2.316 4.937
1962 998 2.180 4.906
1963 1.151 2.084 4.583
1964 1.032 2.125 4.656

La tendencia al retroceso, a partir 
de 1955, es muy clara; el subdesarro- 
11o cobraba su cuenta en el Uruguay 
de postguerra.

No poseemos datos serlos para pro
longar la serie hasta hoy, pero la de

clinación ha proseguido imperturba
ble. Según cifras del CIAP ,para 1967 
el producto bruto interno por habi
tante decreció en un 3.3% en el Uru
guay.

Paralelamente, una galopante espi

ral inflacionaria ha corroído nuestra En miles de pesos uruuayos
economía hasta los tuétanos. (fuente: Banco de la República)

En lo que se aprecia en la evolu-
ción del costo de la vida, con una 1954 1.902.613
base 100 para 
de "Marcha” -

1955 (fuente: ’N1? 1420 1955 1.979.851
editorial). 1956 2.140.924

1957 2.359.352
1959 / 200.6 1958 2.832.690
1960 273.4 1959 3.687.332
1961 341.1 1960 5.040.297
1962 378.3 1961 6.035.826
1963 450.5 1962 6.164.300
1964 653.1 1963 8.012.002
1965 1.022.4 1964 11.295.641
1966 1.773.7 1965 20.198.389
1967 3.357.3 1966 25.487.000

1967 28.501.000 (a marzo)
Es interesante cotejar este cuadro 

con otro correspondiente a la evo- 
luc'ón de los medios de pago gene
rales.

En este contexto la evolución de la 
Banca privada es la siguiente (fuen
te: B. de la República).

(en miles de pesos)
capital y reservas

1959 348.270
1960 450.720
1961 601.460
1962 731.617
1963 880.636
1964 1.038.699
1965 1.167.687
1966 1.898.000
1967 (marzo) 1.550.000

Total de Banca privada (nac. y extr.) 
depósitos 4 colocaciones

-4-. 643.934 
2.019.269 
2.438.913 
2.546.173 
3.418.803 
4.946.257 
1.849.439 
8.181.000 
9.475.000

2.531.360
3.025.241
3.522.838
4.183.076
4.783.630
7.456.559

12.879.263
14.703.000
16.021.000

Es fácil de advertir una expansión 
formidable de la Banca privada, que 
contraría la tendencia del producto 
bruto interno por habitante, pero si
gue la carrera de la inflación.

¿Cómo Se explica qué el mecanismo 
intermediario del dinero prospere en 
plena crisis, se nutra de la crisis, se 
enriquezca mientras el pueblo y la

nación se empobrecen?

LA RESPUESTA ES SENCILLA E 
INDIGNANTE: INFLACION 

Y ESPECULACION

Es más, éstos son tiempos en cue 
los bancos proliferan como hongos. 

El siguiente cuadro lo prueba.

Instituciones Sanearías —

1956

Bancos
nacionales

38
1957 43
1958 45
1959 46
1960 48
1961 50
1962 52
1964 53

En 1,964, contando casas centrales, 
sucursales y agencias, habían 581 ca
sas bancarias en funcionamiento.

Lo que significa una oficina b a r
caria cada 4.500 habitantes: en Ve
nezuela hay una cada 15.900 y en 
Argentina una cada 14.000.

La voracidad por las astronómicas 
ganancias que la Banca especulativa 
proporciona, prohijó todo tipo de irre
gularidades y corrupciones en el pro

casas centrales (fuente: CIDE)
Bancos Cajas

Extranj. Populares Total
8 26 72
8 21 72
9 19 73
9 19 74
9 20 77

10 16 76
10 21 83
9 20 82

ceso fundacional de los n u e v o s
bancos.

Es lo que demostró la Comisión
parlamentaria que investigó las acti
vidades del Banco.Industrial en 1965.

Sus conclusiones son -un verdadero 
proceso al Ministro de. Hacienda de 
la época, Cr. Eduardo-Ázzini.

En resumen expresan^a)-Iniciación 
irregular del trámite,; por no haber 

(Pasa a página 101.
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1969 y los caminos de la izquierda
|>ARECERIA que, al escribir para el primer número

de 1969 —y ya que han sido comentados desde es
ta  columna muchos aconteceres de 1968— debería ex
tender la mirada hacia la perspectiva político - social 
del nuevo año y relatar lo que veo.

Pero, ¿qué cosa original podría decir sobre las pró
ximas opciones del país, cuando los hechos y las pala
bras de los que mandan han vuelto a plantear con to
da claridad los mismos enfrentamientos de intereses y 
de clases, la misma ofensiva anti-popular y anti-obre- 
ra? ¿Qué novedad avizorar en el horizonte cercano de 
los problemas de la Nación y del pueblo si la agresión 
contra las libertades y los derechos humanos y contra 
el destino nacional han tomado nuevas posiciones de 
ataque?

No se tra ta  de propiciar una política de simple 
contra réplica o contra golpe. No; no es eso lo que 
quiero expresar. Los Movimientos de contenido socia
lista (sin el cual no son verdaderamente liberadores) 
tienen una estrategia y una táctica elaboradas en fun
ción de una lucha que, por su naturaleza, por la índo
le de su finalidad, deben tener siempre la iniciativa.

De lo que se tra ta  es de ver claro, al iniciarse esta 
nueva etapa de una convencional cronología política, 
que los mismos intereses anti-naoionalistas, los mismos 
círculos oligárquicos, la misma línea gubernativa de 
persecución, injusticia y empobrecimiento, en fin, que 
todo ese conjunto de actos y actores sigue configuran • 
do en el año que se inicia el mismo frente de reacción 
política, económica y social contra el que debemos lu
char sin pausas.

No van a darnos tregua. No debemos darla noso
tros. Ello requiere una planificación serena, firme e 
inteligente que para ser elaborada con acierto debe par
tir  de la realidad que acabo de esbozar, es decir la 
existencia de un régimen que actúa en nombre de una 
poderosa minoría propietaria, que facilita el someti
miento al capitalismo extranjero y que, para cumplir 
los designios de su linea política, ha implantado en los 
hechos un gobierno dictatorial. Es un régimen dispues
to a cualquier cosa para llevar adelante sus planes a 
corto y largo plazo. Si no ha  llegado a  lo de Argenti
na o Brasil es porque hasta el momento no le ha hecho 
falta. . . .

Si el régimen imperante —lo repito una vez más 
con distintas palabras— responde a una verdadera pla
nificación de los órganos del Estado al servicio de la 
derecha más reaccionaria y privilegialista, bajo el im
perio de la más desbordada arbitrariedad, tiene que 
abrirse, naturalm ente, necesariamente, el otro frente, 
en el campo de la izquierda, por el camino de la uni
dad, indispensable unidad para la lucha de liberación.

Pero, y he aquí el núcleo de esta cuestión: debe ser 
una unidad con bases programáticas no sólo políticas, 
sino también económicas y sociales enderazadas hacia 
las estructuras básicas del país, bases que signifiquen un 
radical enfrentam iento con los fundamentos del régi
men, una clara y explícita definición anti-oligárquica y 
antimperialista, y, consecuentemente, su traducción leal 
y firme en las acciones a  desarollar.

No niego que haya dentro del campo de la llama
da “burguesía progresista” personas o grupos sincera
mente dispuestos a luchar por la derrota política de los 
círculos gobernantes y por la conquista de libertades y 
derechos desconocidos. No subestimo su aporte en ese 
terreno.

Pero lo que estamos viendo y viviendo, especial
mente quienes, por una larga militancia podemos com
parar situaciones vividas y apreciar diferencias de re- 
gímenes, nos está demostrando que, ahora, el llamado a 
la lucha unida, que hagan los grupos de izquierda, de
be Ser pata  uñ movimiento popular que proclame des
de el comienzo su voluntad de no detenerse en una 
hipotética vuelta a  la “normalidad” institucional. No 
puéde ser un Movimiento que diga: marchemos juntos 
todos los que estamos contra el gobierno de Pacheco 
Areco y veremos qué pasa entre nosotros cuando este
mos en condiciones de plantear las soluciones a los pro
blemas básicos, estructurales de la economía nacional. 
No; eso no.

Tiene que ser, podríamos decir, un Movimiento de 
concepción doblemente unitaria: por la concertación y 
el cumplimiento efectivo de las acciones comunes y 
por el oncepto de la “unidad” indisoluble de los distin
tos aspectos (político, económico, internacional, eto.), 
del régimen oligarca, por lo que sólo es concebible una 
m anera de enfrentarlo y derrotarlo, la del ataque a 
todas sus bases de sustentación.

La conducción hacia ese objetivo tiene que ser rea
lizada por un movimiento popular homogéneo en sus 
definiciones y acciones, que no corra el riesgo de mu
tilaciones o desprendimientos de sectores que no quie
ren ir más allá de los ajustes en el funcionamiento de 
la democracia política y en la superficie de los proce
sos económicos.

¿Qué esto puede ser considerado por algunos un 
planteo teórico, no adaptado al futuro próximo de la 
realidad nacional? Caben, como respuesta a esa posible 
objecióñ, estas tres anotaciones:

1) No debemos trabajar teniendo en vista sola
mente una etapa inmediata y eventualmente fugaz. El 
ritmo de la historia, especialmente el de nuestra his
toria, se acelera.

2) La descarnada política clasista de los grupos 
gobernantes está creando un nuevo. estado de concien
cia que conduce a una polarización de fuerzas y, en 
consecuencia, a que los sectores populares más esclare
cidos vean que: la meta stá más allá d un cambio de 
gobierno dentro de las fuerzas tradicionales, que han 
sostenido hasta ahora el régimen de propiedad y pro- 
ducc’ón basado en el acaparamiento de la tierra y en 
los demás elementos de la "constelación del latifundio”.

3) La rica experiencia de nuestra reciente histo
ria, la de América Latina, la del Uruguay en estos úl
timos 35 años, enseña que el grueso de los grupos rec
tores de regímenes capitalistas más o menos liberales 
o democráticos, levanta la bandera de la democracia y 
está dispuesto a apoyar a  las organizaciones de la  clase 
obrera, y hasta aliarse con ellas, m ientras no llega la 
hora de las crisis definidoras. En esos momentos las 
oligarquías y el imperialismo no quieren más juegos 
peligrosos y ponen en la balanza, como una espada de 
Breno, el peso de sus intereses. Entonces la burguesía 
liberal, como clase, como fuerza política se constituye 
en aliada del régimen autoritario y regresivo, excep
tuados, claro está, los individuos o grupos radicalizados, 
que se integran en la gran empresa ds la liberación 
nacional y social y se salvan para la historia .

Sé bien que /hay otros puntos polémicos en la m ar
cha del proceso unitario; ñor ejemplo: el problema de 
los métodos de lucha. Deliberadamente no lo he tra í
do a colación en este comentario Me parece aue los 
puntos que se refieren a la definición programática, a 
la integración y al cumplimiento de las acciones unidas 
concertadas, son necesariamente previos. Por o tra par
te, pienso que la línea que está aplicando en América 
Latina y en el Uruguay la sombría alianza domiante, 
va a ir despejando las posibles dudas e incógnitas de 
los métodos de la política revolucionaria en la lucha 
por la Segunda Independencia.

Y bien, ¿será 1969 un año propicio a la unidad de 
acción de las izquierdas? Si todos los posibles partici
pantes plantean con total lealtad, sin recámaras tácti
cas, sus ideas, intenciones y propósitos, puede clarifi
carse el panorama.

Vigilantes
WASHINGTON. — Un millón 
y medio de fuerzas y servicios 
m i l i t a r e s  norteamericanos 
montan guardia alrededor del 
mundo esta Navidad, estacio
nados en los cinco continen
tes o patrullando los océanos, 
mares- y aires de la Tierra.

De los 3.450.000 hombres en 
servicio militar en los Esta
dos Unidos, más de la mitad 
están estacionados fuera de 
su país. Este año el número 
de tropas USA dispersas por 
el planeta alcanza la cifra 
mayor desde el final de la 
Segunda Güera Mundial, hace 
23 años.

En una recopilación de ci
fras del Pentágono, la revis
ta  “U.S. News and World 
Report” señala que 900.000 
soldados norteamericanos se 
encuentran esta Navidad en 
Asia y el Pacífico, 2.300.000 
en el Hemisferio Occidental 
(incluido Estados Unidos), y
320.000, en Europa y el Me
diterráneo.

En el área de Vietnam hay
616.000, la mayoría luchando 
en Vietnam del Sur, donde 
se encuentran ahora 535.000 
norteamericanos. Otros 35.000 
están a bordo de buques de

■ guerra y aviones patrullando 
las costas vietnamitas y más 
de 45.000 en Thailandia pro
porcionando ayuda a los 
bombardeos. '

También apoyando el es
fuerzo de la eruerra en Viet- 
n<>m desde Okinawa, Japón y 
Filipinas hay 116.000 ameri
canos con sus bases, aero
puertos y hospitales. .

Aparte de los del área de 
Vietnam, unos 280.00 solda
dos sirven en otras zonas (le 
Asia o en las Islas del Paci
fico, entre ellos 55.000 en Co 
rea del Sur, 15.000 en Taiwán 
(China Nacionalista).

En el otro lado del mun
do. Europa y el Mediteráneo, 
más de 320.000 soldados de 

(Pasa a la pág. 10)

¿Y estas ayudas, M r. Sayre?

Intervenciones militares de los 
Estados Unidos en América Latina
1823 - Thomas Jefferson anuncia la necesi
dad de adquirir lo que pueda del imperio es
pañol de México, para poder dominarlo.
1831 - Los marinos de los Estados Unidos 
atacan las Malvinas y destruyen el Puerto 
Soledad.
1834-36 -  Participan en la guerra separatista 
de Texas, que pertenece a México, y que es 
anexada posteriormente por Estados Unidos. 
1846 - El tratado Bidlack obliga a Nioaragua 
a concederles derechos para la construcción 
de un canal.
1845 - Ocupación de Nicaragua, San Juan del 
Norte.
1846-48 - Invasión a México y anexión dé dos 
millones de Km. cuadrados de territorio me
xicano (Nuevo México, Arizóna, Nevada, Co
lorado y California).
1855-60 - El pirata William Walker, se nom
bra a sí mismo presidente de El Salvador y 
Honduras, ocupa Nicaragua destruyendo va
rias ciudades y es reconocido en 1857 por el 
gobierno de EE.UU. como presidente de Nica
ragua, después de lo cual firma una conce
sión a los banqueros Garrinsoft y Morgan. 
1860 -  Invasión arm ada a Honduras.
1867 - Tratado Dickinson-Aton con nuevas 
concesiones.
1884 - Costa rica se ve presionada por los 
iniciadores de los consorcios bananeros.
1895 - Nueva intervención armada en Nica
ragua.
1898 - Bombardeo naval de San Juan de 
Puerto Rico, intervención en la guerra de in
dependencia de Cuba.
1902 - Imposición a Cuba de la enmienda 
Platt, asegurándosele el derecho a intervenir 
con tropas en la isla.
1903 - Intervención armada en Panamá, con

el pretxeto de la independencia para separar
la de Colombia, y presionarla a conceder una 
zona de construcción del canal.
1904 - Invasión de playas, puertos y tierras 
en Guatemala.
1905 - Apropiación de los ferrocarriles de 
Costa Rica, por la Northern Railway.
1906 - Segunda intervención militar en Cuba.
1907 -  Intervención armada en Honduras. 
Intervención para “fiscalizar” en República 
Desembarco en la República Dominicana “pá-
1909 - Intervención armada en Nicaragua.
1910 - Intervención en Honduras.
1912 - Invasión armada a  Cuba “para pro
teger vida e intereses norteamericanos”. Ata
que contra diversos pueblos de Nicaragua. 
Desembraco en la República Dominicana “pa
ra evitar revoluciones”.
1913 -  Complicidad del Ministro Henry Wil- 
son en el asesinato del Presidente Mexicano 
Maderos.
1914 - Bombardeo y desembarco de fusileros 
en Veraeruz.
1915 - Invasión y ocupación de Haití, que se 
extiende hasta 1934.
1916 - Invasión “punitiva”, del general Per- 
shlng en tierras mexicanas. Formación de un 
gobierno "dominicano”, formado por oficia
les navales norteamericanos, que dura 8 años.
1917 - Nueva intervención a Cuba, dos mil 
marinos, permanecen dos años en la isla con 
el pretexto de estarse entrenando para la 
guerra Europea.
1918 -  Desembarco de los marines en Hon- 
duras.
1919 - Invasión a Panamá.
1920 - Toma de Guatemala para apoyar a 
Estrada Cabrera.

(Pasa a la pág. 10)



izquierda ■5

¿ R e c u e r d a

' -< -• " ̂ .■¿•' '..:• íl' “-■' •r;>";'.~- .J- .t:/...'.- :. c v> -' =:..̂ '-A' , % • I■ .‘i ■ *■ • «L ; * /•&>-- Tl'Vlrig .

• > '“' :'.’~:íi ’' :•';(■£' :• v
" ^'pw-MILITANTE

1) ) Que, según los datos 
esenciales del Ministerio de 
Qanadería y Agricultura y 
del Comité de Recuperación 
de la Industria Avícola, el to
tal de la existencia de aves 
en el. país, que alcanzaba a 4 
millones 800 mil en 1937, ha 
bajado a 4 millones 600 mil, 
treinta años después.

★
2) Que de acuerdo con las 

conclusiones de los especialis
tas del Instituto de Psicología 
Infantil . de la Universidad 
Católica de Groninga,' después 
de una encuesta realizada en- 
tre 1.200 niños de las escue
las de la región, los que no 
toman leche están en des
ventaja en lo que se refiere 
a ' inteligencia y vivacidad.

★

3) Que el ex asesor de 
Kennedy, Cari Kaysen, actual 
director del 'Instituto p a r a  
estudios avanzados de la Uni
versidad de Princeton, en un 
informe preparado para Ri
chard Nixon con la ayuda de 
17 "expertos” en asuntos la
tinoamericanos, dice que cabe 
esperar “frecuentes” revolu
ciones en América Latina du
rante los próximos ocho años.

★

4) Que el experto destaca, 
además, el peligro de la in
tervención estadounidense en 
los problemas internos de los 
distintos países latinoamerica
nos.

★

5) Que en otra parte del 
voluminoso informe, un pro
fesor de la Univérsidad de 
Harvard y ex embajador nor
teamericano en el Japón, Ed- 
wvin O. Reischaner, dice que 
los Estados Unidos tienen “un 
año o a la sumo dos” para 
resolver la cuestión de Viet
namí de lo contrario habrá 
“una combinación de desas
tres^’ para EE.UU.

★

6) Que hace nueve años el 
Partido Socialista presentó y 
fundamentó ampliamente su 
proyecto de ley de prohibi
ción del lock-out.

★

7) Que los dirigentes bat- 
llistas, en su mayoría ahora 
gubernistas y “soldados tran
quilos” de Pacheco Areco, no 
hablan ya de la dictadura de 
Terra, ni divulgan las frases

| de Batlle contra la concen
tración de la propiedad te
rritorial.

★

8) Que según datos de la 
CEPAL, sólo en el año 1967, 
como consecuencia de la co
rrelación desfavorable de los 
precios de las mercaderías ex
portadas e importadas, los 
países latinoamericanos per
dieron 1.600 millones de dó
lares,

FRENTE UNICO
GOBIERNO - EMPRESAS

Impurezas del algodón

Una empresa que lucra y 
mil agricultores explotados

NUEVAM ENTE —como todos los años desde 
1953— en las esferas gubernamentales y en 

la prensa de clase (La Mañana, 25 de noviembre), 
se está “moviendo” el asunto del subsidio para la 
producción nacional de algodón. Este subsidio be
neficia a una sola empresa —Ceal S.A.— cuya ac
tividad consiste en separar la fibra de la semilla 
y comercializar el producto. Debajo de ella hay 
alrededor de 1.009 productores —pequeños y mi
serables productores— que sobreviven con los re
ducidos precios que a la empresa anualmente le
viene en gana pagar.

En sus 15 años de existencia, CEAL 
S.A. ha conseguido siete decretos fi
jándole subsidios. Es ilustrativo des
tacar que cuatro nacieron en Gobier
nos Colorados y tres en Gobiernos 
Blancos. ¡Una prueba más de que 
para la obtención y concesión de ven
tajas no hay diferencias entre los 
Partidos del régimen.

En cada uno de los decretos se in
dica la necesidad de reducir progre
sivamente el subsidio y aumentar la 
producción. Sin embargo, después de 
15 años, esa producción alcanza al 
8% del consumo nacional; el resto se 
sigue importando. A su vez, en 1953 
se aseguró que se alcanzaría a susti
tuir algodón importado por valor de 
un millón de dólares —aliviando de 
ese modo la balanza comercial del 
país—, ya hasta ahora esa sustitu
ción alcanzó a 400 mil dólares.

LAS VENTAJAS DE CEAL S.A.
Los decretos de protección han es

tablecido que CEAL S_A. puede ven
der su producción al mismo precio 
que el algodón importado. Eso le ase
gura precios relativamente altos, que 
los compradores deben pagar.

A su vez, el subsidio que recibe se 
financia con el impuesto al algodón 
importado. Su actividad, entonces, 
encarece la actividad de las empre
sas que usan el algodón como ma
teria prima, y el bolsillos del con
sumidor.

LA EXPLOTACION DE CEAL S.A.
A LOS AGRICULTORES 

DE ALGODON
Según el “Estudio económico y so

cial! de la agriaultura en el Uru
guay” elaborado por CIDE, pág. 228, 
el valor que se pagó a los agricul
tores por el algodón bruto fue, desde 
1955 a 1962 —período estudiado—, 
menor que el subsidio recibido por la 
compañía CEAL S.A. En otros térmi
nos: el Gobierno regala a la empresa 
su materia prima: él algodón le sale 
regalado a CEAL S.A.

Hay alrededor de 1.000 agricultores 
de algodón a los cuates la empresa 
paga precios bajísliAp. Mientras el

nivel de precios de la mayoría de los 
productos agropecuarios ha subido 
en once años 8 y 9 veces (por ejem
plo: Ja remolacha subió 8,8 veces 
su precio), los precios que CEAL S.A. 
paga a los agricultores de algodón 
han subido —en ese mismo período- 
menos de 5 veces. ¡En la suba del 
nivel de precios de esos años se ha 
estafada a los productores de algodón 
más de un 40%!

Los agricultores de algodón están, 
con sus familias, esclavizados a la 
continuación de sus plantaciones. Tie
nen poca tierra y no requieren mu
cho capital. Trabaja todo el núcleo 
familiar —porque el campo no pre
senta oportunidades de trabajo para 
los hijos e hijas—. Los precios bajos 
que les paga la compañía les resul
tan aún más convenientes que otras 
plantaciones, por su calidad de mini- 
fundiarios y porque están situados 
lejos de los centros de consumo (Ta
cuarembó, principalmente). Sin em
bargo, el trabajo del productor y de 
su familia tiene también algo de es
clavitud: una hectárea de algodón 
ocupa 75 jornadas de trabajo. Según 
el referido estudio de CIDE, el núcleo 
del productor y su familia recibe por 
su trabajo menos ingresos que si es
tuvieran asalariadlos cobrando los 
sueldos legales.

¿POR QUE NO CRECE LA PRO
DUCCION NACIONAL DE 

ALGODON

En primer lugar, porque las áreas 
sembradas no aumentan, ya que a 
ningún agricultor le atrae la idea de 
engrosar las filas de los actuales 1.000 
productores explotados y amarrados 
por los bajos precios que paga la 
empresa.

En segundo lugar, porque a la em
presa CEAL S.A. no le interesa au
menta^ la producción nacional, ya 
que si esta producción aumenta se 
reduce el volumen de algodón impor
tado y por lo tanto se reduce la re
caudación del impuesto al algodón 
importado, que es el que nutre el ju
goso subsidio que año a año le per
mite. obtener gratis su materia pri

A sí protege EE. UU. 
a los países 
subdesarrollados
^  los largo de sus largas y estériles 

reuniones en Ginebra la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo que reunió a 
120 países para negociar acuerdos 
dignos de comercio internacional y 
superar los problemas comerciales de 
los países pobres, se aprobaron y vo
taron algunos “Principios Generales 
para las relaciones Comerciales In
ternacionales”.

Vamos a transcribrir los tres pri
meros principios generales:

1? — Las relaciones económicas 
entre les países, incluyendo las rela
ciones comerciales, se fundarán en el 
respeto al principio de la igualdad 
soberana de los Estados, de la libre 
determinación de los pueblos y de la 
no ingerencia en los asuntos internos 
de Otros países.

Aprobado con un splo voto en con
tra: EE.UU.

29 — No deberá hacerse discrimina
ción alguna que se funde en diferen
cias de sistemas socioeconómicos.

Aprobado con tres votos en contra: 
EE.UU. Alemania Occidental y Ca
nadá.

39 — Todo país tiene el derecho 
soberano de comerciar libremente con 
otros países y de disponer libremen
te de sus recursos naturales en pro
vecho del desarrollo económico y del 
bienestar de su propio pueblo.

Aprobado con cuatro votos en con
tra: EE.UU., Inglaterra, Canadá y 
Australia.

ma. A la empresa le interesa mante
ner viva la gallina de los huevos de 
oro; para ello le basta con mantener 
nexos con los distintos gobiernos 
blancos o colorados que se reparto! 
de por vida la administración del 
país, y obtener de ellos los decretos 
de subsidios. Por ejemplo, observemos 
que actualmente hay dos apellidos 
iguales en el Directorio de la Em
presa y en la Casa de Gobierno: Gior- 
gi. ¿Serán la misma persona? ¿Serán 
padre e hijo? ¿Serán hermanos? ¿Tío 
y sobrino?. No nos hemos detenido 
a averiguarlo.

En conclusión: 19) Unos pocos ca
pitalistas de la compañía CEAL S.A. 
explotan a unos 1.000 pequeños pro
ductores, a los que pagan por el al
godón menos de lo que reciben por 
subsidios.

29 Un subsidio que se financia 
con un impuesto al algodón impor
tado, encareciendo el producto y per
judicando al resto de la actividad 
industrial y al consumidor.

39) Una compañía que hace enor
mes ganancias basadas en sus bue
nas relaciones con distintos persone- 
ros de los mismos gobiernos de siem
pre y con la prensa. El editorial de 
La Mañana del 25 de noviembre úl
timo se dedica a destacar la “nece
sidad de fomentar el cultivo en favor 
de. productores, consumidores, etc." 
con los consabidos eufemismos con 
el que se suele enmascarar el tras
paso de ganancias a manos de los 
“hermanos de clase de la prensa 
grande".

49) Una “Comisión Oficial de Fo
mento al Cultivo del Algodón", con 
representantes del Ministerio de Ga
nadería y Agricultura, que, e n t r e  
otras omisiones, se ha “olvidado” des
de 1957 a 1966 de recomendar los 
precios al agricultor como es su obli
gación de acuerdo al decreto del 21 
de febrero de 1957. Su actividad se 
limita a comunicar las cantidades 
producidas ai Banco de la República, 
para que éste pague a la empresa 
CEAL S.A. el subsidio. Como se ve, 
una especie de oficina administrativa 
de la propia empresa.

ASI ES EL REGIMEN.
¿HASTA CUANDO DURARA?
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A N O  DE LU CH A
Hacer un balance de la actividad durante 1968, 

era uno de nuestros propósitos. Pensábamos que, ade
más de ser de práctica, el rever lo actuado en los 
366 días del bisiesto 68, era necesario en todo sen
tido.

Nunca como en estos doce meses transcurridos, 
el movimiento sindical soportó embates tan violentos 
de la reacción. El primer indicio de lo que acontecería 
a posteriori, quizá esté ubicado cronológicamente en 
el mitin del 1° de Mayo, oportunidad en que las fuer
zas represivas liquidaron la demostración multitudina
ria apenas iniciada.

Seis semanas después, el 13 de junio exactamen
te, el Poder Ejecutivo inicia una escalada sin prece
dentes en la historia política y sindical del país; que 
hoy, a doscientos cinco días, mantiene toda su viru
lencia no obstante el trágico saldo de muertos y he
ridos, de presos y destituidos y de haber logrado, con 
amenazas y coacciones al Parlamento, la sanción de 
una ley que, como la qué instituye la COPRIN, con
sagra la ilicitud del derecho de huelga, la congelación 
de salarios y la reglamentación sindical.

Los clásicos esquemas con los que el movimien
to obrero se valia para impulsar sus luchas, se vie
ron dislocados por la política represiva del gobierno; 
determinando que diversos sectores sindicales debie
ran improvisar y experimentar nuevos y más eficaces 
métodos de lucha, en procura de sus reivindicaciones 
y, en muchos casos, en defensa de la propia organi
zación.

El proceso de transición que por imperio de las 
circunstancias vive hoy la clase obrera en sus méto
dos y objetivos (ya no .se trata sólo del reclamo de 
simples mejoras salariales), debe ser observado y ana
lizado en extensión y en profundidad. Para ello, es ne
cesario abrir un prudencial compás de espera, al solo 
efecto de que se asiente la polvareda y se pueda pre
cisar, claramente, el saldo de esta primera batalla.

Mientras tanto, sólo un deseo: “QUE 1969 SEA 
UN AÑO DE LUCHA Y. ESPERANZA” para la 
clase obrera y el pueblo.
U l  f  x OSCAR ZUNINO

S EC U N D A R IA
LUCHA QUE TRASCIENDE 
EL PROBLEMA SALARIAL

No obstante la reanudación de la actividad 
en los centros docentes de Enseñanza Se
cundaria, la situación conflictual planteada 
por profesores y funcionarios adm inistrati
vos se m antiene latente.

La fecha de pago para el mes de diciem
bre y el correspondiente aguinaldo, aún no 
ha sido fijada por las autoridades del En
te, ya que el Ministerio de Hacienda conti
núa sin verter los fondos necesarios para tal 
erogación.

El referido Ministerio, adeuda a  Secunda
ria 240 millones de pesos correspondientes 
al rubro gastos de 1968; pretendiendo impo
ner al Consejo de Enseñanza la trasposi
ción de fondos —de gastos a sueldos—, a 
efectos de que se pueda abonar las retribu
ciones adeudadas al personal. Por o tra par
te, el Ministerio de Obras Públicas, que tan 
to ha  publicitado sus . obras viales, no ha 
construido un solo liceo en el año transcu
rrido, agravando la difícil situación de Se
cundaria, que este año deberá absorber, se
gún cálculos estimativos, unos 6 mil nuevos 
alumnos.

El Senado, m ientras tanto, continúa sin 
otorgar la venia al Poder Ejecutivo para 
que proceda a la designación del Dr. Arturo 
Rodríguez Zorrilla como Director del orga
nismo docente, cargo para  el que fue electo 
hace casi 9 meses por el Consejo. Estos cua
tro factores señalados, pautan la grave si
tuación por la que atraviesa la enseñanza 
media en nuestro país.

El nuevo año trae consigo, los viejos pro
blemas que se han visto agudizados por la 
crisis económica que, mal que les pese a los 
círculos gobernantes, continúa su proceso as
cendente a despecho de estadísticas y alocu
ciones en cadena. El socavamiento de los ci
mientos de la enseñanza, está dando sus 
frutos. El instrumento de cultura del pue-

i

blo, que como tal debería ser preservado co
mo el mejor de los patrimonios de una na
ción, está a punto de sucumbir a los emba
tes de una política retrógrada, cuya vigen
cia se afirma en la medida que se aleje de 
las aulas y se acerque a los cuarteles. i£-

La lucha que vienen desarrollando profe
sores y funcionarios administrativos, va mu
cho más allá del factor puramente reivindl- 
cativo, salarial. Es la defensa de la cultura 
como instrumento del pueblo y para el pue
blo lo que está en juego; es la defensa del 
inalienable derecho del ciudadano a la edu
cación; es la defensa de uno de los elemen
tos determinantes del progreso de un pue
blo; es, en última instancia, la defensa con
tra  el oscurantismo en que se pretende su
mir al pueblo con vistas a  su avasallamiento. 
Por eso luchan los profesores y funcionarlos 
y por eso deben luchar, hombro con hom
bro, junto a ellos, obreros y estudiantes, 
empleados y jubilados, técnicos y profesio
nales, hombres y mujeres de este pueblo que, 
día a día, se ve enfrentado a la restricción 
de sus más elementales derechos y a la su
presión de ssu más preciadas conquistas..

Al m argen del conflicto, cuya dilucidación 
en el aspecto salarial puede darse transito
riamente en cualquier momento, existe un 
problema estructural del que debe tomar 
conciencia la población toda. Las autorida
des competentes, ya han demostrado, feha
cientemente, cómo piensa y cuál es su acti
tud ante tan  delicada situación. No es a 
ellas a quienes se debe pedir una solución 
que no tienen interés alguno en dar. Esta 
debe ser impuesta por la ciudadanía toda.

Si hay algo que tipifica a un gobierno, en
tre otras cosas, es el interés que demuestra 
por la cultura del pueblo. Y este gobierno, a 
esta altura de las circunstancis, está más 
que tipificado.

Atención. No se comprometa para •
el Jueves 30 de Enero. Ese día 
será el primer gran encuentro con 
IZQUIERDA y a usted le interesará 
concurrir.
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CIELITO ORIENTAL
AGRADECEMOS al Directorio 

de la Caja Nacional de 
Ahorro Postal la oportunidad 
de publicar esta nota. Espe
cialmente a su Presidente Nel- 
son VERDEROSA, hombre de 
autoridad decisiva en la des
titución de cerca de 80 tra
bajadores bancarios de la Ca 
ja y el Banco de Seguros — 
donde también es Presidente. 
Hombre triunfante que, de 
humilde secretario privado de 
Francisco Forteza (varias ve
ces Ministro de Luis Batlle), 
pasó a Director de AMDET, 
después a Director del Banco 
de Seguros y en 1967 -r-con 
el brazo protector de Jorge 
-Batlle y la decisión de Ges- 
tido—, a su doble presidencia 
actual. Hombre p r o b o '  que, 
con su trabajo y esfuerzo en 
esas posiciones, ha logrado 
una solvente posición econó
mica: un piso horizontal en 
Montevideo, una casa en Pun- ■ 
ta del Este y la próspera pro
piedad de una Oficina Finan
ciera. Hombre de gran afec
to familiar, ha logrado com
prar a cada miembro de su 
familia un auto: a su esposa, 
a su hijo, a su hija, además 
del suyo propio.
"La Caja Nacional de Aho

rro Postal ha distribuido una 
bonita tarjeta de saludo y 
buenos deseos para el año 
1969.

Sin intención, desde luego 
—salvo que pensemos que ha
ya infiltración-- la tarjeta 
tiene una cita de Cielito 
Oriental, de Francisco Acuña 
de Figueroa (obra de 1829) 
que cae de medida al espe
ranzado tránsito entre las ne 
gruras de 1968 y el resplan
dor de 1969.

“Cielito de las tinieblas,
Cielito del resplandor 
“después de sombras opacas 
más bello parece el sol”.

Todos sabemos quiénes son 
los responsables de las som
bras opacas que oscurecieron 
nuestro cielito oriental en 
1969. Manos oscuras que eje
cutaron una política de go
bierno basada en el sacrificio 
popular bajo la falacia de 
querer sacar al país de sü 
crisis. Esta crisis, se gestó a 
través de un proceso siste
mático de veinte años de ago
tamiento de recursos natura
les, especulación, lucro des
medido, utilización de posicio 
nes de gobierno y engaño po
pular que fue aprovechado 
por las mismas manos negras 
que hoy deciden la política 
de represión policial y estafa 
salarial, para amasar fortu
nas fabulosas.

El cielito del resplandor 
vendrá. Eso lo sabemos todos. 
Lo más probable es que no 
sea en 1969, ¿será en el 70? 
¿Cuándo será? No podemos 

•'precisarlo. Pero estamos se
guros de que en 1969 se
guirá creciendo la brisa que 
formará el “pampero” y que 
ésta hará escampar la tor
menta. También se multipli
carán los fuegos que ayuda
rán al sol a aclarar de nuevo 
nuestro cielo.

El pueblo uruguayo t i e n e  
cada vez más conciencia y 
más fuerza.

El otro rostro  de 
los hechos políticos

Ciento cincuenta 
mil desocupados
IO S  lectores de IZQUIERDA podrán 

repasar la colección y comparar 
nuestro artículo “Lo que dirá el 
Presidente y, lo que no dirá el .Pre
sidente —publicado el 5 de diciem
bre—, con lo que realmente 'dijo.

No dijo lo que, en su situación, 
debe necesariamente callar y dijo lo 
que suponíamos, en un contexto po
bre, sin fuerza y sin elementos de 
convicción.

En las pocas partes del discurso 
en que abordó citas probatorias, sus 
asesores le llevaron a errores garra
fales. Puso énfasis y engoló la voz 
para afirmar un auge en el nivel 
ocupacional con respecto a 1967 y 
citó cifras y una encuesta de la Ofi
cina de Planeaminto y Presupuesto. 
Nuestro colega “Marcha” puso en 
evidencia, la semana pasada, con 
cifras y datos de la propia Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, 
que la afirmación del Presidente 
era errónea.

Ha crecido la desocupación con 
respecto a 1967, año en que el ín
dice ocupaoional acusó ya un ni
vel bastante inferior a los que co
nociera el país en su época de “va
cas gordás”.
: Esto no lo dice sólo Planeamien
to y Presupuesto. Lo dicen también, 
los informes de] Banco Central so
bre la evolución de la actividad 
económica del año.

De las cifras publicadas por “Mar
cha” respecto al porcentaje de deso
cupación, y teniendo en cuenta que 
la población activa de nuestro país 
se estima en 1.200.000 de personas, 
surge que actualmente hay 150.000 
desocupados en el Uruguay. Por otra 
parte, fuentes sindicales acreditan 
que en 1967 y 1968 se han batido 
los récords en materia de número 
de trabajadores colocados por las

empresas en el seguro de paro: al- 
rededor de 3.500 trabajadores fueron 
pasados al Seguro en Setiembre y 
Octubre de este año. Una c i f r a  
aproximada se había alcanzado en 
Noviembre de 1968, mes de la recor
dada devaluación monetaria de Ges 
tido, luego de liberarse de la orien
tación económica del binomio Vas- 
concellos - Faropa.

Hay desocupación en la Industria; 
La actividad en este sector ha sido 
un 40% inferior a la del año ante
rior; han cerrado fábricas, la mayo
ría está operando a  menor nivel de 
su capacidad productiva; la gran 
mayoría de las industrias ha despe
dido numerosos núcleos, de trabaja
dores o los tiene en el Seguro de 
Paro.

Hay desocupación en lq actividad 
agropecuaria: La sensible reducción 
de las áreas sembradas con respecto 
a 1967 y los despidos de personal 
en la I ganadería, ha reducido la 
fuerza de trabajo ocupada en el cam 
po. Bien saben • de esto en los cuar
teles, donde ven crecer día a día la 
nómina de “incorporados” (Paisanos 
que se incorporan por cama y co
mida a la vida del cuartel, sin exi
gir paga).

Los núcleos jóvenes que año a año 
se incorporan a la actividad de tra
bajo tienen enormes dificultades 
para encontrar ocupación: aún en 
actividades de servicios como el co
mercio, la banca, y el gobierno. No 
hay oportunidades para ellos y, por 
lo tanto, engrosan el batallón de 
desocupados.

Fuera de los gazapos, el discurso 
ha servido para aclarar algo a todos 
aquellos que pudieran seguir confu
sos y esperanzados en volver a épo
cas de convivencia política. Nos re
ferimos no a la sustancia del texto 
—que tiene grandes carencias— sino

Censura y más censura
£ L  Gobierno argentino dispuso, ha

ce pocos días, la censura al cine, 
teatro y radioemisoras. El organismo 
establecido por decreto tiene una am
plitud que no existía hasta ahora en 
la Argentina. Podrá impedir, lisa y 
llanamente, la obra que —a su jui
cio— merezca censura. Se prohíben 
todas las secuencias s o b r e  aborto, 
prostitución, perversiones sexuales, o 
que presenten escenas lascivas o que 
repugnen a la moral y las buenas cos
tumbres. Y quedan prohibidas, asi
mismo, todas las obras que —a juicio 
del Gobierno—, hagan la apología 
del delito, nieguen el deber de defen
der la patria o el derecho de sus 
autoridades a exigirlo. La resolución 
alcanza, asimismo, a t o d o  aquello 
“que pueda comprometer la seguri
dad nacional, afectar las relaciones 
con países amigos o lesionar el inte
rés de las instituciones fundamenta
les del Estado”.

El Ministro del Interior de Onga- 
nía, doctor Guillermo Borda, al ser 
consultado comentó que el fin de esa 
medida es "defender el estilo de vida 
argentino”. También se le preguntó 
sí era “pellgrbso que el nuevo ente 
estuviera dirigido por personas de 
mentalidad totalitaria o dogmática”,

a lo cual respondió: “no es imagina
ble que un gobierno no totalitario 
entregue a personas totalitarias esa 
función”. Sólo son legales, en Argen
tina, los organismos políticos que él 
Gobierno desea. Los partidos, por 
ejemplo, han sido disueltos todos. Ese 
será, sin duda, “el estilo de vida” que 
resulte grato ’al señor Ministro.

Paralelamente, en Ulruuay, ya se 
ha prohibido “La Batalla de Arge
lia”, juzgado el mejor film del año 
68 por los críticos y que se exhibe en 
Brasil, Francia y Argentina e n t r e  
otros países. ¿“El estilo de vida” que 
los censores del gobierno uruguayo 
desean preservar es aún más estricto?

A pesar de que el propio Presidente 
de la Cámara de Diputados preguntó 
quiénes son los censores, quién los 
nombró y cuál es el criterio seguido, 
todavía no hay respuesta. La prensa 
guarda cuidadoso silencio.

Mientras tanto, las autoridades se 
han ingeniado para aplicar, además, 
la censura indirecta, exigiendo a la 
sala en la que se representaba “Uru
guayos campeones”, una obra con 
alusiones a la realidad nacional.

¿Ambos países terminarán defen
diendo un “estilo de vida” similar, 
grato a los presidentes Onganía y Pa
checo Areco?

Austeridad
&  señor Perelra Reverbel, que 

viajó a Europa en representa^- 
ción de UTE, recibió —por esa 
condición—, una serie de obse
quios (algunos aparatos telefóni
cos, uno de ellos de oro, etc.). Ha 
dispuesto de ellos a titulo perso
nal, obsequiando algunos de ellos 
a amigos, instalando otro en su 
propia casa. Nada se lo impide, 
desde el punto de vista jurídico. 
Pero cabe anotar el hecho, por
que la austeridad —que predica 
para los demás—, es un proble
ma de sensibilidad. ¿No hubiera 
sido más correcto'que UTE dis
pusiera —destinándolos a organis
mos públicos—, objetos qüe el 
funcionarlo recibió en virtud de 
esa condición? Porque no resulta 
lógico alegar, cuando se viaja, 
que el “paseíto” es una obligación 
funcional y luego recoger los ob
sequios a título personal.

Carestía
£ L  año ha comenzado con se

rias amenazas. Ai discurso del 
Presidente anunciando más difi
cultades se agrega la concresión 
de dicha amenaza: una serie de 
impuestos serán aumentados en 
los próximos días, además de las 
tarifas de UTE, OSE, ANCAP y 
del boleto del transporte.

UTE, que bajo la Presidencia 
de Pereira Reverbel ha prometi
do varias veces mejorar sus ser
vicios al descargar aumentos de 
tarifas, vuelve ahora a la ofensi
va. OSE ,que ni siquiera arregla 
con celeridad las calles que le
vanta para efectuar algunos tra
bajos (como la subsidiada Compa
ñía del Gas), adhiere a la ofensi
va antipopular. Y ANCAP, que 
pierde millones de pesos por mes 
seguirá atentando en la práctica 
—a pesar del aumento—, contra 
la política de eStatizaclones. De 
hecho, además, a través de los 
préstamos y endeudamientos de 
los Entes vse va en camino de la 
desnacionalización.

Durante meses se habló de con
gelación de precios. Ahora, cuan
do se ha votado el Consejo de 
Precios e Ingresos (COPRIN), a 
través del cual el Ejecutivo hará 
todo lo posible para congelar 
salarios, se da luz verde a sucesi
vos aumentos de precios. Y el 
propio Estado da el ejemplo.

a la filosofía del discurso:
Ninguna referencia a partidos po

líticos. El Presidente no habló del 
Partido Colorado, ni del Batllismo, 
ni de “mi Partido”, ni del o los Par
tidos de oposición. Sólo habló de 
"mi gobierno”, las medidas que he 
o hemos debido tomar, etc.

Ninguna referencia al Poder Legis
lativo. Habló de decretos, medidas y 
leyes aprobadas por su gobierno.

Expresos elogios para el Ejército y 
la Policía, únicas instituciones men
cionadas en la alocución y que re
cibieron el espaldarazo aprobatorio 
de haber actuado a la altura de su 
prestigio y de las responsabilidades 
que tuvieron que enfrentar.

Una referencia paternal a la Uni
versidad. La reconvención a un tra
bajo constructivo y la implícita ad
vertencia de un “algo” más que po
dría pasar si no se trabaja “cons
tructivamente”.

Una nueva fonma de demagogia 
La postura (¿sincera o cínica? — 
la distancia entre estas dos actitu
des es la misma que existe entré el 
amor y el odio: el filo de una nava
ja—), del pronóstico crudo de nue
vas desventuras para los próximos 2 
años, asentada en una pose de go
bernante responsable, “buen padre de 
familia” del derecho romano, seguro 
de su fuerza represiva para que tales 
desventuras no puedan dejar de 
acontecer.
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LOS DIEZ ANOS DE LA REVOLUCj

Ante Codo, Fidel Castro es un pedagogo del pueblo
CUADERNOS PARA EL DIALO
GO es una revista de orienta
ción católica que se edita en 
España y es ampliamente dis
imilada en Europa, América La 
tina y otras regiones del Ter
cer Mundo. La nota siguiente 
apareció en su Cuaderno Extra
ordinario y está firmada por 
un escritor católico que estuvo 
en Cuba, en el últ.mo Congre

so de Escritores,

gTL, carácter profundamente huma- 
I  msta de la Revolución cubana 
I  es algo que, a mi modo de ver, la 
I  define muy netamente. Es algo que 
R sus dirigentes máximos ban preten- 
I  dido impulsar desde ei comienzo, y 
|  algo que se palpa, Se vive, en cuan- 
f  to se pisa territorio cubano. No por 
I  azar se eligió como lema del Con- 
I  greso Cultural de La Habana (enero, 
I  1968) esta frase del “Che”: “Todos 
I  los días hemos de luchar porque es- I te amor a la Humanidad se traduz- 
I  ca en hechos concretos”. Y no son 
I  simples palabras las que en o t r a  
i  ocasión pronunciara F i d e l  Castro:
I  “Yo estoy seguro que si a muchos 
I  hombres humildes de nuestro país 
I  les preguntaran: ¿Qué le agradece 
I  más a la Revolución: si los bienes 
I  materiales que has recibido, o los 
í  bienes morales que has recibido? Yo 
I  estoy seguro que muchos, tal vez la 
I  inmensa mayoría, dirían: Lo que 
|  agradezco a la Revolución más, y por 
I  lo que más estoy dispuesto a morir 
I  por la Revolución, es porque me he 
I  sentido más humano con la Revolu- 
I  ción, me he sentido más hombre 
1 con dignidad, me he sentido que soy 
i algo en mi pueblo, que soy alguien 
|  en mi patria, me he sentido como 
I  no me sentí jamás en el pasado”.

I

Hay en la Revolución cubana un 
muy intencionado propósito de no 

I  dejarse envolver por los imperativos 
I  del desarrollo económico. O sea, ven 
I  el peligro que supone que el sistema 
|  socialista, obligado por necesidades 
■ de la competencia frente al sistema 
I  capitalista, forzado por la necesidad

que tiene de desarrollar a marchas 
torzaaas —hacer frente a los proble
mas del subaesarroho—, se deje apri
sionar en las mismas redes, en se
mejantes fetiches, a los utilizados 
por ei capitalismo. Y se olvide, con 
peligrosa insistencia, que el objetivo 
ultimo, en definitiva, no es sino el 
hornore, el desarrollo del h o m b r e  
pleno.

Por tanto, se insiste mucho en que 
el socialismo no es un método me
jor y racional, más rápido, para sa
lir del subdesarroilo; no es una pla
nificación imperativa de la econo
mía, la socialización de ésta; no se 
mioe, ni poara medirse, por ei ni
vel de vida alcanzado, el buen grado 
de justicia distributiva, o la seguri
dad de un porvenir para todos ase
gurado. Todo esto, con ser pasos evi
dentes e importantes, no deben ha
cerles olvidar que lo que en ultima 
instancia se pretende es algo más 
serio y trascendente: ni más ni me
nos que la consecución del hombre 
pleno, el hombre integral, el hom
bre desenajenado, ei hombre nuevo, 
que estaba en la mente y en la ac
ción de Ernesto Che Guevara. A es
te respecto, en una entrevista con
cedida por el “Che” a Jean Daniel, 
durante su viaje a Argelia, dijo lo 
siguiente: “El socialismo económico, 
sin moral comunista, no me intere
sa. Luchamos contra la miseria, pe
ro al mismo tiempo luchamos con
tra la alienación. Uno de los objeti
vos fundamentales del marxismo es 
hacer desaparecer" el interés, el fac
tor de interés individual y de lu
cro como motivación psicológica. 
Marx se preocupaba tanto del he
cho económico como de su repercu
sión sobre el espíritu, y del resultan
do definitivo de esta repercusión: el 
hecho de conciencia. Por tanto ,si el 
comunismo no se preocupa del hechc 
de conciencia, se convierte en un 
método de distribución, pero no se
rá nunca una moral revolucionaria”.

Ahora bien; para los líderes cuba
nos, el hombre nuevo no puede sur
gir automáticamente por una revo
lución en el nivel macrosocia1, por 
sólo una transformación radical en 
la base económica de la vida social.

sino que hace falta mucho más. Es
tán convencidos de que no basta 
con la supresión de la explotación 
del hombre por el hombre, con la de
saparición ae una sociedad de lobos 
contra lobos, si este impulso desespe
rado de robar al semejante, del 
egoísmo individual, sigue siendo la 
palanca más o menos camuflada — 
bajo la forma de incentivos m ateria
les— que mueve a los hombres. Pa
ra el “Che", “vencer al capitalismo 
con sus propios fetiches, a los que 
se les quitó su cualidad mágica más 
eficaz, ei lucro”, le parecía una em
presa difícil. Por tanto, lo funda
mental para él era ir transformando 
al hombre, para que deje de mover
se por “incentivos materiales", y lo 
haga, en primer piano, por unos es
tímulos morales. Mientras tanto, se
guirán existiendo impulsos de las 
mismas cualidades, aunque cuantita
tivamente inferiores, a  los que mue
ven a ios hombres de la sociedad 
capitalista. Se habrá conseguido so
lamente un híbrido. Y la raíz del 
mal persistirá, si.empre dispuesta a 
futuras reactivaciones. No se habrá 
dado el paso decisivo para la cons
trucción de una nueva sociedad: la 
del hombre pleno, la del hombre in
tegral.

Bien es verdad que esta sustitu
ción de los estímulos^ materiales por 
estímulos morales puede ser juzgada, 
por muchos, como una aspiración 
absolutamente utópica. Y de hecho, 
conseguirla bruscamente, cuando el 
incremento al máximo de la produc
ción es cuestión de vida o muerte, 
cuando la supervivencia del sistema 
está, ante todo, en hacer frente a 
necesidades materiales y de la com
petencia, puede resultar suicida. Y, 
sin embargo, no puede negarse la 
conveniencia de que esta meta no se 
pierda de vista, y sea ella, en últi
ma instancia, la que guíe el cami
no de todas las transformaciones 
que se hagan.

Por tanto, son varios los interro
gantes que, de cara a la Revolución 
cubana, se presentan:

a) ¿Es posible que el hombre, 
dada su supuesta naturaleza, pueda 
ser movido un día por estímulos ex

clusivamente morales?
b> ¿uomo conseguir esto?
c) ¿uuaies serian las caracterís

ticas ael nombre nuevo?
I I

Ei hombre nuevo supone, por tan
to un nombre con nueva conciencia 
y 'nuevas posibmaaues. Ambos son 
magnitudes dialécticamente entrela
zadas. De ningún modo pueoen se
pararse una de otra.

Lo primero, pues, que habría que 
saber es que cncunstancias o condi
ciones se están produciendo o crean
do en Cuba para que nagan posible 
tanto las nuevas posibuiuafles como 
una nueva conciencia.

Analicemos separadámente es tos  
puntos.

A) NUEVAS POSIBILIDADES

Nadie puede negar que nuevas po- 
sibiuuades se ofrecen noy al homDre 
cubano, siempre que nos atengamos 
a la máxima marxista de que “no 
se tra ta  de la generalización del te
ner, sino de la formación aef ser". 
Y el hombre cubano —sobre todo 
las generaciones formadas en o des
pués de la Revolución— cuenta hoy 
con grandes posiomdades para po
der ser aquello que desee y para ^  
que se encuentre dotaoo. Las opor
tunidades que se le ofrecen se uan 
ampliado considerablemente. No es
tán  ya limitadas, como ocurre en el 
mundo capitalista, por la clase a 
que se pertenece o los bienes que se 
poseen.

Estas posibilidades se inician ya 
en las grandes facilidades que para 
toda clase de estudios lá sociedad 
le ofrece.

1. ALFABETIZACION MASIVA Y 
ENSEÑANZA SUPERIOR

El esfuerzo educacional ha sido 
inmenso en los diez años de Revolu
ción. Señalemos, en primer término, 
la campaña de alfabetización; una 
campaña de tal-intensidad y en tan 
poco tiempo, como no se ha realiza
do en ninguna parte del mundo.

Como es sabido, en la Cuba de Ba
tista el 23.6 por 100 de la población 
adulta era analfabeta. En 1961 se 
realizó la impresionante campaña de 
alfabetización. De 979.207 analfa
betos, f u e r o n  alfabetizados unos 
707.212. El índice quedó reducido al 
3.9 por 100. Se consiguió tras una 
inmensa movilización de masas: 100 
mil estudiantes se integraron en las 
Brigadas “Conrado Behítez”; 121.000 
ciudadanos de niveles m e d i o s  se 
constituyeron en alfabetizadores po
pulares en las ciudades; 13.000 Obre
ros constituyeron las Brigadas jUfa- 
betízadoras "Patria o Muerte5 y 35 
mil maestros asumieron funciones de 
orientación técnica. No sólo se alfa
betizó, sino que se movilizó á la 
gente para una empresa comunita
ria, generosa. El objetivo fue doble. 
Tanto o más que los alfabetizados, 
aquella campaña sirvió para tpmar 
conciencia a todos los que la reali
zaron.

Por otra parte, y por lo que se re
fiere a los niños, el 50 por 100 de 
los mismos carecían de escuelas an 
tes de la Revolución; menos de un 
10 por ciento cursaban lá enseñan
za secundaria; menos del 5 por 100 
la superior. Hoy la situación ha 
cambiado. Todos los niños, práctica
mente, tienen escuela. El número de
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Escritor católico hace uft análisis objeté'



¡UN cubana : el hombre nuevo

La tentativa más audaz que se realiza en el mundo

alumnos aumentó de 700.000 en 1958 
a 1.321.000 en 1966; el de aulas, de 
15.000 a 39.903; el de maestros', de 
177350 a 41.911.

Junto a esto, no hay joven en Cu
tía que no tenga la posibilidad de 
cursar la enseñanza secundaria. En 
cada pueblo de más de 2.000 habi- 
tan tes se ouenta, por lo menos, con 
una escuela secundaria básica. Hay, 
én total, 344 escuelas básicas y 149 
mil 991 alumnos.

En cuanto a la enseñanza técnica 
industrial y agropecuaria, la revolu 
ción ha creado 23 escuelas tecnoló
gicas industriales, cuyos 7.404 alum
nos cursan 97 especialidades; 13 Ins
titutos tecnológicos industriales, con 
23 especialidades y 6.864 alumnos.'

Los institutos tecnológicos agrope
cuarios suman 20, y tienen una ma
tricula de más de 30.000 alumnos. 
Las escuelas elemental y superior 
de pesca cuentan con 5.000 alum
nos.

En las tres universidades del país 
hay unos 30.000 alumnos, el doble 
que hace nueve años. Nq hay, por 
supuesto, discriminación r a c i a l  ni 
sexual. El 40 por 100 de los alumnos 
;de todo el sistema escolar son mü- 
; jeres.

Pero lo realmente impresionante 
es el plan de becas. Iniciado eñ 1962 
con 76.834 alumnos, hoy alcanza 
cerca de los 150.000. Hay estudios,

; como los del magisterio y profeso
rado, los agropecuarios, los de pes- 

:ca y los de medicina ,en que la to- 
. talidad de los alumnos son becarios. 
'En tecnología industrial, casi la to
talidad. El 33 por 100 de los univer
sitarios son becados. La beca inciu- 

(ye: educación, vivienda, alimenta- 
telón, ropa, zapatos, libros, recrea
ción, atención a la salud y un es 
[tipendio para gastos menores. Tienen 
sus residencias en los barrios me
jores de La Habana, en la zona de 
chalets. El presupuesto de educación 

Íes considerable.
1 Puede afirmarse, pues, con funda- 
amento, que Cuba es hoy una gigan- 
ntesca escuela. Porque, además, hay 
kcursps de educación obrera y cam
pesina, donde se matriculan, anual
mente, unos 570.000 trabajadores, y 
donde realizan cursos de perfeccio
namiento profesional y cultural. To
do el país, en mayor o menor esca
la, y en una u otra forma, partioipa

y se halla Incluido en este impre
sionante proceso educativo. Es un 
primer paso meiudioie.
" 2) CUAN LIBERTAD DE

EAjrttEdlUN UmAuOBA
En las reuniones de escritores y 

artistas que con noel Castro y otros 
dirigentes ae la rtevoiucion tuvieron 
lugar en julio de rsor, aquel pro
nunció un discurso, publicado mas 
tarde bajo él ututo de “raiaoras á 
ios intelectuales", en ei que proclamó 
ia más aosoruta libertad de expre
sión artística, .sin otras limitaciones 
que las que supusieran una propa
ganda contrarrevolucionaria.
. Mas tarde, en marzo ue 1962, de
senmascara el sectarismo y el 'dog
matismo” como errores que se esta
ban ya iniciando. Representó esto 
una nueva etapa.

Se impone entonces la convicción 
de que el arte es un meuio para 
crear una conciencia oe si mismo, y 
no pueue ni oeDe jamas convertirse 
en propaganda, ei arte es un medro 
mas ue emrentarse a los promeiiias. 
Y admiten que ei oeeconocnnrento de 
las contradicciones que prantea no 
ayuda ai desarrollo oe ese nombre 
integral a que aspira el socialismo.

Se venció, pues, la tentación de 
crear una literatura maniquea, di
dáctica, moralizante y, paniietaria. 
Ño progresaron las coacciones ''dog
máticas” y sectarias. No se hizo 
“realismo socialista”. Lo valioso se 
integró completamente, procediese 
oe donde procemese. ¡se explica así 
que en Cuca se haya publicado ma
sivamente a KaiKa, joyee, ruoust, 
RoODe-orillet, frente a otras socie
dades socialistas que los consideran 
no gratos por artistas decadentes 
burgueses.

Y es que, como dice Sánchez Váz
quez, en otras sociedades socialistas 
“se han manejado inadecuadamente 
las categorías oe progreso y reac
ción, de vanguardia y decadencia, y 
se ha considerado ilegítimamente 
que lo estético y lo político podrían 
encontrarse en un punto medio o 
nivel masivo”. El resultado fue ese 
divorcio entre la vanguardia artísti
ca y la política, de funestas conse
cuencias.

Por el contrario, en la experiencia 
cubana se está intentando superar 
esta dicotomía, propia de la sociedad 
burguesa, entre arte de vanguardia 
y arte de masas. Y, por otra parte, 
están demostrando que problemas vi
tales para el arte (libertad de crea
ción, comunicación artística, etc.) 
son, en definitiva, problemas políti
cos que exigen que el artista asuma 
un compromiso político revoluciona
rio. Nunca, en cambio, quisieron ha
cer de su creación un aditamento de 
la política. De este modo, se está li
brando al artista del terrible dilema: 
o escapismo al mundo burgués, que 
lo tolera y hasta lo cobija, o subor
dinación del arte a objetivos políti
cos inmediatos.

También todo esto es un paso 
adelante en el respeto a los valores 
supremos de la persona humana.

B) CREACION DE UNA NUEVA 
CONCIENCIA

1. PAPEL PADAGOGICO DE 
FIDEL CASTRO

En mi opinión, la significación 
personal de Fidel Castro en la Re
volución Cubana ha sido y es deci

siva. Dejando aparte otros aspectos 
ae su persunanaaa, que han siao 
funaameiitales para configurar ei 
giro ue ra rtevoiucion, ro que añora 
ímportana senaiar es su carácter ae 
peuagogo aer pueoro que, sin auaa, 
pueue HtrlbUuScie.

Hay que presenciar uno de los 
“largos” cuscursus ue Fiaei para dar
se cuenta ue qué íu.mr, al mismo 
tiempo sencilla y, amena, asequmie 
para touos, es capaz ae explicar a 
ras masas ios mas compncauos pro
blemas ue ia economía del país, o 
las más elevadas aiiicuitaues íueo- 
logicas. Este primer aesDroce peaa- 
gogico ae tiaei es funuamenuu. Las 
nías as comienzan a enterarse ae to
co, a part.cipar —primero con el 
conocimiento —en ios muenos y di
fíciles problemas ael país.

Fiael sintoniza periectamente con 
las masas, riega a ellas, se siente 
uno más entre todos, y le va uesa- 
rioiiauuo ue una forma magistral, 
peaagógica perfecta, en qué consis
ten ros problemas, cuales las posi
bles soluciones y el porque de ae- 
termmaaas aecrsiones. De este mo
no, en mi opimon, el primer eslabón 
<ae esa formación de una nueva con
ciencia —ia conciencia de solidari- 
aau, ia conciencia socialista— está 
constituido por esa activraad insupe
rable de í  iaei como pedagogo, que 
instruye, orienta y hace participar a 
su pueoro en las tareas que se ofre
cen al país.

2. EL TRABAJO VOLUNTARIO

La práctica del “trabajo volunta
rio” es también, en otro campo, una 
de las adquisiciones —encaminada a 
la creación del hombre nuevo— más 
importantes de la Revolución Cuba
na. El trabajo voluntarlo no tiene 
u n o s  objetivos fundamentalmente 
económicos, sino que, sobre toao, se 
realiza con finaliaaaes pedagógicas, 
educativas. Incluso, la mayoría de 
las veces, no es en absoluto rentable. 
Está encaminado, no tanto, a au
mentar la producción, como ante to
do a la autoeducación y superación 
del hombre.

Así, pues, la experiencia cubana 
nos ofrece un ejemplo claro de la 
significación del trabajo, tanto en 
su aspecto creador como en el mo
ral. En él no se busca la remunera
ción, sino la satisfacción de una ne
cesidad social, desde el momento en 
que se hace algo por la construcción 
social.

Son múltiples las experiencias cu
banas de “trabajo voluntario", y 
puede afirmarse que son muy pocos 
los que no van a él, independiente
mente de su profesión o cargo: mi
nistros, profesores, médicos, estudián- 
tes, etc. Por ejemplo, existen los tra
bajos de “fines de semana”, las 
“quincenas de Girón”, las columnas 
juveniles agropecuarias, etc. Para 
éstas últimas había a mediados, de 
1967 inscritos unos 105.000 jóvenes; 
más de 22.000 jóvenes había incor
porados a la agricultura. Por otra 
parte, está lá última experiencia de 
la “Brigada invasora Che Guevara”, 
que en menos de dos meses logró 
desbrozar 4.236 caballerías de tie
rras vírgenes. Las movilizaciones pa
ra las llamadas “zafras del pueblo", 
recogida de café, plan del “Cordón 
de La Habana”, siembra de frutales 
y madereras, constituyen ejemplos 
magnficos. de esta participación de

todos en las tareas de la producción.
Pero lo fundamental, en touo euo, es 
que crean una nueva conciencia.
"El traoajo purifica lo mejor uel 
hombie", uijo ei "Cne”^ “es ef úni
co lueiouo ae pioauár nunujj.es 
com pletos", había m am ado  eu u x ;
“es ei gian pedagogo ae la juven
tud”, na nicho r iuci, quien tamuien 
sostuvo, en otra ocasión, “ei con-, 
cepto ael trabajo no cv£a> deoer, si
no como necesidad”.

3. LOS NUEVOS INCENTIVOS 
EN EL TRABAJO

Pensar que el hombre sólo se mue
ve por incentivos materiales y, con
cretamente, por el amero, es tener 
una pobre mea uei nomure. Aparte 
ae que, en todos los lugares ael 
munao, y. en tonas las coyunturas 
socio-cuituraies, se han enoomrmo 
y se encuentran hombres que traba
jan, se esfuerzan y iuonan —pomen- 
uo touo su ínteres en ia tarea— por 
anuentes que no son tos exclusiva
mente améranos, lodct», en mayor 
o menor escala, también nos move- ~ 
mos en parte por un ideal, por el 
aesarroiio ae la propia personalidad 
en el trabajo creador, por conside
raciones étioas, etc. Pensar, pues, 
que es absolutamente utópica la pre
tensión ae conseguir un nombre que 
en lo fundamental este movico por 
estímulos morales, no tiene un íun- 
aamento real. Lo artificial, lo conoi- 
cionaao sociológicamente, lo sobrea
ñadido, es el hombre movido por el 
lucro, amarrado a un salario, enaje- 
naao por el proyecto de poseer unos 
bienes productivos.

En Cuba, influidos por las ideas 
de Guevara, no se niega la necesi- ■  
dad de los estímulos materiales, pe
ro se resisten a considéranos como 
la fuerza motriz. Ya que si fueran 
solamente éstos utilizados, aunque 
sea en ,1a fase de construcción del 
socialismo, tienden a convertirse en 
categoría permanente, en vez de re- í 
ducirse a meros elementos de origen 
capitalista, destinados, por tanto, a 
desaparecer. Para el “Che” (“Nuestra 
Industria”, núm. 5. Febrero 1964), 
“Estímulo material directo y con
ciencia son términos contradictorios

(Pasa a pág. 10).

vq del extraordinario fenómeno cubano
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(Viene de página 9). 
en nuestro concepto. No se trata ya 
de matices; para los partidarios de 
la autogestión financiera el estímu
lo material directo proyectado hacia 
el futuio no se contrapone al “desa
rrollo ’ de la conciencia; para noso- i 
tros, sí. Es por.eso que luchamos con
tra su pieuominio, pues significaría 
el atiaso del desarrollo de la moral 
socialista”.

Por ello en Cuba nunca han teni
do mucho predicamento las tesis 
stajanovistas. Piensan que el siste
ma de destajo puede originar una es
pecie de-competencia entre los tra
bajadores, y con ello la tendencia que 
favorece el nacimiento de intereses 
divergentes entre empresa y trabaja
dores, por un lado, y entre trabajado
res entre sí, por otro. Por el contra
rio, se promueven aquellos estímu
los que tienen, sobre todo, una inten
ción educativa; que permiten ir ele
vando la conciencia socialista, la con
ciencia de participación comunita
ria de todos en todo. Así, pues, si se 
estimula al obrero a mejorar su ca
pacitación profesional, se hace con el 
propósito de conseguir una califica
ción superior, y no con deseo de al
canzar un proceso mecánico de acu
mulación de primas. O sea, el obje
tivo es obtener un salto cualitativp, 
de carácter no solamente profesional 
o técnico, sino sobre todo moral y 
politico; el objetivo es que “la parti
cipación en los asuntos económicos 
de la unidad, sean parte integrante 
de la vida de los obreros, se vaya 
transformando en hábito insustitui
ble”.

Para conseguir este fin, como ha 
sostenido Mandel (“Nuestra Indus
tria”, Junio 1964) es necesario tam

bién que “la clase obrera se sienta 
asociada al máximo, por órganos “ad 
hoc”, a la dirección de la empresa, 
y que se apliquen en el dominio de 
la producción los mismos métodos de 
explicación, de discusión, de persua- 
ción, que han alcanzado tantos éxi
tos en otros dominios de la revolu
ción’.

En definitiva, creen posible que 
pueda conseguirse que el trabajador 
—todo hombre— no se mueva por la 
necesidad física de venderse como 
mercancía. Se trataría de restablecer 
el trabajo como acto de creación so
cial, de participación en una empre
sa común.

Todo esto procede de la convicción 
de que en el trabajo —en la activi
dad productiva social— el hombre, 
además de transformar a la naturale
za, se transforma a sí mismo. Pien
san que desprendiéndose del indivi
dualismo, pero exaltando la indivi
dualidad, el hombre encontrará su 
más alta manifestación en esta nue
va sociedad, donde participa activa 
y efectivamente, no sólo en el proce
so productivo, sino en todo el vasto 
y variado desarrollo científico, educa
cional, artistico y cultural. Como ha 
dicho el húngaro Laszlo Gyurkó en 
el Congreso Cultural de La Habana, 
“la mayor conquista de la revolución 
social es crearles posibilidades, en 
cantidades nunca vistas antes, para 
que se conviertan en hombres, en se
res humanos, precisamente dándoles 
tareas a realizar”.

Por otra parte ,en relación también 
con el trabajo, piensan que el hom- 
taire nuevo habrá de ser en cierto 
modo polivalente, independiente de 
la división definitiva del mismo, ap
to para cambiar de profesión, siguien

do sus deseos. Asimismo se pretende 
borrar las diferencias esenciales en
tre el trabajo manual y el intelec
tual, haciendo general y obligatoria 
la enseñanza politécnica y la ense
ñanza superior, elevando el nivel cul
tural de los obreros hasta el mismo 
grado que los técnicos superiores ‘y 
haciendo desaparecer, mediante la 
mecanización, todas las tareas de-: 
gradantes o duras.

La finalidad de todo esto es opo
nerse a la división del trabajo que 
mutila, empobrece y “funcionaliza” 
al hombre; es decir, luchar1 contra 
ese hombre escindido por actividades 
contradictorias y recíprocamente ex- 
cluyentes. En definitiva,. conseguir 
hombres no limitados a una sola ocu
pación, sino que combinen el traba
jo manual con el intelectual. En Cu
ba todo el mundo hace trabajo ma
nual y productivo. Incluso se propug
na que no haya pintores, escritores, 
artistas, como tales profesionales, si
no personas que también pintan, es
criben, hacen obra de arte. En este 
sentidlo,; la supr'eaión de los dere
chos de autor es una medida en cur
so de realización.

CONCLUSION

Es muy posible que la fuerza prin
cipal de la Revolución Cubana, lo que 
le granjea la simpatía militante que 
actualmente despierta en el mundo, 
es que se proponga cambiar en su 
raíz las relaciones sociales, precisa
mente en ese vínculo, que para mu
chos parecía natural, entre el traba
jo y su precio. Nadie puede negar que 
esta tentativa es hoy por hoy la más 
audaz e interesante que se realiza en 
el mundo. Ello supone que allí se tie
ne una neta concepción marxista 
del socialismo, en la cual se define, 
en lo esencial, como un sistema éti
co antropocéntrico, en que lo funda
mental es el hombre pleno.

Ahora bien, en este sistema del 
hombre pleno, la solidaridad y entre
ga a los demás —el amor— no es obli
gación, ni por supuesto sacrificio per
sonal. Más bien aparece esta cualidad 
como manifestación natural de la vi
da humana, como la propia afirma
ción del hombre en sus relaciones 
con otras personas. Por tanto, desa
parece esa contradicción entre al
truismo y egoísmo, y comienza a sen
tirse el bienestar de los demás como 
si fuera el suyo propio. Es una acti
tud que, en última instancia, expre
sa la unidad del género humano, co
mo todos verdaderamente hermanos.

A este respecto, para “Che" Gueva
ra, “no puede existir socialismo si no 
se verifica un cambio en la concien
cia que produzca una actitud frater
nal en las relaciones entre la Huma
nidad, tanto desde el punto de vista 
individual (en el cuadro de la socie
dad socialista, o en período de cons
trucción socialista) como desde el 
punto de vista mundial en relación 
con todos los pueblos que soportan la 

opresión imperialista”. (Discurso en

el II Seminario Económico de Solí 
daridad Afroasiática. Argel). . 9  

Insisto en que ante estas preteniio. 
nes se ha desencadenado en muchú 
sectores la acusación de que se traS 
de un “puro idealismo”, cuando a 
de un “voluntarismo” que sólo con. 
ducirá al más estrepitoso fraoaso, pt. 
ro son los hechos, es la historia,« 
lia constatación con la experiencia 
quienes dirán la última palabra. Ho¡ 
por hoy, ahí está Cuba, y ahí está l¡ 
prueba de cada día, que nos ofrece 
una Revolución en marcha que quie- 
re ser fiel a sí misma. Una Revolu
ción que quiere convertir en reali
dades concretas esta frase de José 
Martí, tan asimilada por ella; ‘"Todo 
hombre verdadero debe sentir en la 
propia mejilla el golpe dado a cual
quier mejilla de hombre”.

Banca Privada j
(Viene de página 3), 
existido la exigencia del depósito si
multáneo que prescribe la Ley 9,1511,

b) Omisión del Ministerio de Ha
cienda, al no actuar ante denuncias 
del Departamento de Emisión del B. 
de la República.

c) Omisión del Ministerio de Ha
cienda ante denuncias fundadas de 
que la empresa empleaba medios In
debidos de propaganda.

d) Pasividad del M. de Hacienda 
ante solicitud de la Inspección de 
Hacienda de pasar los antecedentes 
del caso a la justicia.

e) Después de señalar otras omi-i 
siones, la Comisión resalta las con- 
efusiones de otro informe del Dep. de 
Emisión donde se dice textualmente: 
“Los promotores de esta empresa 
bancaria han venido actuando desde 
el comienzo de su gestión con intole
rable burla* y escarnio '.de la legisla-1 
ción aplicable. . .  ”.

Tales son los hechos esenciales de 
la 5» etapa que se prolonga desde 1955 
(aproximadamente) hasta el “crack" 
bancario de 1965.

EL “CRACK” BANCARIO DE 1965

La debacle de 1965 fue la conse
cuencia directa de la desenfrenada 
especulación de la fase anterior. A 
partir de 1965 se inicia una 6* etapa.

Sus rasgos principales son:
a) Concentración de la Banca en 

pocas manos.
b) Extranjerización de la Banca.
c) Mantenimiento de los mecanis

mo® especulativos anteriores, pero 
con un mayor énfasis en los nego
cios con moneda extranjera.

d) Afirmación de la Banca como 
factor dominante de la economía na
cional.

De lo escrito surge todo un planteo 
que es imprescindible profundizar, si 
anhelamos construir un Uruguay me
jor. Si deseamos saber lo que hay que 
cambiar, para liberarlo del subdesa
rrollo y de la sumisión.

Intervenciones militares de E E .U U . en A. Latina
(Viene de página 5).
1923 - Nueva intervención en Honduras, en 
defensa de la United Fruit.
1925 - Invasión de la Ciudad de Panamá.
1926 - Ocupación • militar en Nicaragua, bom
bardeos aéreos.
1930 -  El gobierno norteamericano impone a 
Trujillo en la Rep. Dominicana.
1931 - Imponen a Ubico en Guatemala.
1932 - Asesinato de 12.000 campesinos de El 
Salvador.
1933 - Imponen a Anastasio Somoza en Ni
caragua.
1934 - Asesinato de César Augusto Sandino. 
1937 - Masacre de patriotas portoriqueños 
que luchan por la independencia en San Juan 
1939-45 - Segunda Guerra Mundial. Imposi
ción de precios bajos al cobre, zinc, etc., de 
América Latina para ayudar a financiar la 
guerra que enriqueció a "EE-UU.
1948 - Apoyo del gobierno de Washington a 
Pérez Jiménez.
1949 - Reconocimiento inmediato a Rolón.
1951 - Reconocimiento inmediato a Ballivián, 
en Bolivia.
1952 - Reconocimiento inmediato de Batista,
en Cuba. I ____ ,

1952-54 - Operación Guatemala: el embaja
dor norteamericano dirige el derrocamiento 
de Arbenz y ayuda a imponer a Castillo Ar
mas.
1959-61 - Bombardeo de campos azucareros 
cubanos y después bombardeo de La Habana, 
Santiago de Cuba y otras ciudades.
1961 - Invasión de Playa Girón: mercenarios 
organizados y armados por EE.UU. con res
paldo de la fuerza naval y aérea norteameri
cana, desembarcan en Cuba, el pueblo cu
bano los derrota en forma rápida y decisiva. 
1964 - Mas-acre de estudiantes panameños.
1964 - Apoyo decisivo de derrocamiento de 
Goulart, en Brasil.
1965 - Invasión de la Rep. Dominicana por 
14.000 soldados norteamericanos, que perma
necen alli hasta que aseguran un gobierno 
manejable.
1966 -  Juegos diplomáticos en el golpe de 
Ongania contra Illia.
1967 - Dirección de la acción represiva con
tra las guerrillas del “Che” en Bolivia. 
asesinato de Guevara.
1968 - Golpe de Estado en Panamá. Respaldo 
del “golpe en el golpe" de Brasil. Presiones 
al gobierno militar nacionalista de Perú.

Vigilantes
(Viene de página 5). 
infantería, marina y aire del 
ejército USA vigilan la zona 
una mayoría de 220.000 se 
encuentran en Alemania Oc
cidental.

La Sexta Flota Americana 
mantiene en activo alrededor 
de 30.000 marinos, aparte de 
pequeños destacamentos en 
las bases navales de Gran 
Bretaña, España, Portugal, Ita 
lia, Turquía, Libia e Islandia.

Por armas y del 1.517.000, 
663.000 pertenecen a infante
ría de tierra, 486.000 a la ma
rina y 260.000 a las fuerzas 
aéreas.

La guerra de Vietnam ha 
llegado a ser una de las ma
yores en la historia bélica 
norteamericana. Con una ci
fra superior a las 30.000 muer
tes en siete años,- esta guerra 
alcanzará dentro de poco el 
récord de bajas que mantiene 
la de Corea con 33.629 muer
tes.

El presupuesto económico 
de Vietnam superará pronto 
el total de los gastos de gue
rra de p a s a d a s  campañas 
USA. El presupuesto militar 
global del presente año fis
cal aprobado por el Congreso 
asciende a 79 mil miUones de 
dólares.
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La aventura espacial 
y los chinos,
pertinaces invitados de piedra
EL director del Instituto de Pesquisa de Satélites y Es

pacio de Bochum (Alemania Occidental), Heinz Ka- 
minski, declaró, cuando el APOLO-8 retornaba a la Tie
rra, de su maravilloso viaje a la Luna: “De ahora e n . 
adelante, la Ciencia no podrá jamás seguir funcionando 
con la actual rutina. La Humanidad se encuentra frente 
a una nueva era.

Es posible que los cosmonautas norteamericanos 
Frank Borman, James Lovell y William Anders —como 
Fernando de Magallanes, al llegar al Pacífico, por el es
trecho que lleva, hoy, su nombre— no abarcara toda la 
importancia de su extraordinaria hazaña. En aquel le
jano 1520, el navegante portugués al servicio de la corte 
de Carlos I buscaba una ruta al Oriente, dando vuelta 
al Nuevo Mundo, ya descubierto por otros audaces cami
neros del océano como Cristóbal Colón y Pedro Alvares 
Cabral. Tal como Vasco da Gama, quebrando el monopo
lio mercantil de los venecianos y abriendo al hombre la 
era de la Revolución Comercial, el descubrimiento de Ma
gallanes iría a ayudar a liquidar las relaciones sociales 
que caracterizaban al sistema feudal.

Desde entonces, vivimos y luchamos en nuestro mun
do mismo, de lo cual solamente nos libertamos, cuando 
el ruso Gagarin, el 12 de abril de 1961 y el norteameri
cano Glenn, el 20 de febrero de 1962, consiguieron alzarse 
más allá de la superficie terrestre.

Los vuelos de las cápsulas soviéticas Zond-5 y Zond- 
6, no tripuladas, y el viaje ,del Apolo-8 han abierto el 
ciclo de la Luna, base de un proyecto mucho más ambi
cioso que es la conquista de otros planetas del sistema 
solar al que pertenecemos.

UNA HORA DE LA HUMANIDAD

Para quien lee los cables o escucha radios, el vuelo 
del Apolo-8 es un hecho de extraordinaria y fascinante 
grandeza. Perp el hombre común no puede captar en to
do su alcance lo que hay de nuevo y revolucionario en 
todo el complejo mecanismo puesto en marcha para llevar 
a nuestro satélite navios - espaciales tan gigantescos y 
perfeccionados.

Los dentistas lo saben. Y más aún: no tienen duda 
de que esa es una hora de la Humanidad entera y no la 
victoria aislada de dos grandes superpotencias que avan
zaron en la ciencia y la tecnología cósmica. El comen
tarista del “New York Times”, que sólo encontró en Co
lón un símil histórico para los astronautas, llama la 
atención hacia el hecho de que si bien las máquinas son 
norteamericanas y sus bravos tripulantes ciudadanos de 
los Estados Unidos, el vuelo lunar no es un hecho aisla
do sino fruto del esfuerzo común de la humanidad. Se
guramente, el redactor neoyorquino no olvidaba que mi
les de dentistas de distintos países se dedican desde ha
ce decenios, a la pesquisa de toda la infraestructura que 
permite el desarrollo de la astronáutica. Sabía que los 
computadores, sin los cuales serían imposibles los cálcu
los necesarios al proyecto, tuvieron su cuna en Europa, 
como europeo es el científico Werner von Braun, padre 
de la ciencia'coheteril americana. El otro rostro del pro
blema es igualmente verdadero: la invalorable contribu
ción del genio inventivo y de la técnica avanzada.

Ya en agosto último, el astronauta soviético coronel 
Alexis Leonov el primer hombre que ha “caminado” en el 
espacio, declaró en Viena: “Nosotros no disputaremos 
juegos olímpicos en  el espacio cósmico”. Hoy, una emi
nente personalidad rusa, el prof. Leonid Sedov, miem
bro de la Academia de Ciencias de la URSS y uno de 
los principales responsables de los programas espaciales 
soviéticos, hablando sobre la hazaña del Apolo-8 dijo que 
su vuelo“supera la marca de realizaciones nacionales 
y señala una etapa en el desenvolvimiento de la cultura 
universal de los habitantes de nuestro planeta”.

Muchos científicos norteamericanos opinan de esa 
manera y es posible q u e —además de un gesto en la es
calada de la coexistencia pacífica— Johnson haya que
rido acentuar el carácter internacional del vuelo, al in
formar a los rusos su desarrollo a través del teléfono 

"rojo que liga lar Casa Blanca y el Kremlim. 
i Borman, que, fuera del Centro Espacial 'de Houston, es 

ayudante en su iglesia protestante, ha preconizado un

acuerdo fundamental entre los pueblos de la Tierra” (por 
cierto sin excluir al Vietnam y a otros pueblos explotados 
del mundo) y agregó que‘‘cuanidiO se vé la Tierra desde 
las cercanías de la Luna ,esa idea cristaliza, profunda
mente, en nuestra alma”.

Es imposible prever lo que el futuro reserva al hom
bre, cuando se está en la inminencia de “doblar” un 
nuevo Cabo de Buena Esperanza, ahora en dimensiones 
cósmicas.

MARTE, EL OBJETIVO
Hay mucho que hacer antes que en mayo o junio, el 

Apolo-X baje en la Luna o que, imprevisiblemente, an
tes de eso, los rusos sorpre/dan al mundo con un vuelo 
tripulado a nuestro satélite. Werner von Braun prevé pa
ra la década del setenta la instalación de estaciones 
científicas en la Luna, como existen, hoy, en la Antár- ■ 
tida y los desiertos. Cree que antes de 1985 (“espero es
tar vivo”, declaró) el hombre desembarcará en el pla
neta Marte. Hoy, con los progresos de la ciencia, ya no 
es factible dudar de nada.

Los norteamericanos esperan descender en la Luna 
con dos tripulantes, que, vestidos con escafandras blan
cas, saldrán del módulo de 15 toneladas el cual alunizará 
en el satélite permaneciendo en él varias horas. A su re
torno al “buque-madre” conducirán 17 kilos de material 
para que los científicos de lá Tierra penetren en los mis
terios de la composición lunar.

Pero, ¿y los otros proyectos? Según el director de Jo- 
drell Bank, el famoso observatorio del norte de Inglate
rra, esa etapa será de los rusos, que tienen un proyecto

Una nota de 

LUIS DE LA SELVA

con ese objetivo. Los norteamericanos intentaron hacer 
sondeos en Venus, pero no han sido, aún, eliminadas las 
dificultades para “ver” su superficie, envuelta en nubes 
espesas. En 1962, la sonda americana “Mariner-II”,' pasó 
35 minutos “escuchando” Venus y sus detectores obtuvie
ron datos que comprobaron las altas temperaturas lo
cales, que alcanzan los 425 grados centígrados.

La conquista de Marte es la que parecería más cer
cana. La controversia acerca de si hay, o no, vida en ese 
planeta, es permanente, pero el hecho de que el tono de 
su superficie cambie con las estaciones, y otros datos 
conocidos, indican que puede haber algún tipo de vida se
mejante al nuestro. Algunos astrónomos sostienen que 
los “canales” visibles de Marte se destinan a la irriga
ción y creen en una vegetación lujuriante, con una topo
grafía diversificada semejante a la de la Tierra.

La etapa próxima es, todavía, la de la Luna y mo
mentos de emoción y “suspenso” aguardan al hombre 
en los próximos meses.

¿Sería todo eso un factor de paz, como lo desea el 
comandante Frank Borman, el héroe de la aventura lu
nar? Es lo que aún se está por ver i

El hecho de que rusos y americanos colaboren es un 
paso pero no es todo. En el panel de la ciencia moderna 
no todos hablan ruso o inglés. En él momento mismo en 
que los americanos daban vueltas a la Luna, los chinos 
hacían explotar una bomba de hidrógeno y anunciaban 
para el año próximo el lanzamiento experimental, desde 
China misma, de sus poderosos cohetes intercontinenta
les. Eso quiere decir que, además de rusos y yanquis, ha
brá algo más en la atmósfera, en los años venideros... 
Y eso puede tener —para los duros programadores d e , 
las des superpotencias—,. un efecto más didáctico en 
favor dé la concordia universal, que la llegada del hom
bre a la Luna, como resultado de un condominio cientí
fico y técnico que no contempla todos los intereses en 
juego* en el tembloroso y sonador mundo en que vivimos.

PAZ EN EL COSMOS Y 
BOMBAS EN LA TIERRA
CONTESTANDO a una pre

gunta de televisión sobre 
que opinaba de la “paz cós
mica”, la avisada señora de
claró que p r e f e r í a  que los 
hombres se uniesen, primero, 
en la tierra, para combatir el 
cáncer, acabar con las gue
rras y crear una sociedad fra
terna. Los libaneses que, en
tre los árabes, se distinguen 
por su carácter apacible y 
sus instituciones políticas de 
tipo ocoidental, pueden haber 
pensado lo  mismo,  cuando 
bombas y metrallas descendie
ron del cielo, el 29 de diciem
bre, sobre el moderno aero
puerto de Beirut, enlace téc
nico entre las líneas aéreas 
de occidente y oriente.

Cerca de 15 aviones, con un 
costo cercano a los 100 millo
nes de dólares fueron consumi
dos por el fuego, cuando co
mandos israelíes, en cuatro 
helicópteros procedentes d e 
Haifa (80 kms. de Beirut) ata
caron el aeropuerto, como re
presalia a un acto terrorista 
árabe perpetrado contra un 
“Boeing” de, la El-Al en la pis
ta del aeropuerto de Atenas.

Si los comandados del ge
neral Dayán hubieran elegi
do Damasco, Bagdad o El Cai
ro, la reacción habría sido 
contraria, pero existiría la ex
plicación del permanente es
tado de guerra. El Líbano par
ticipó casi simbólicamente de 
la guerra de junio, pese a su 
natural solidaridad con  la  
causa árabe. Es un país tan 
paoífico que, hoy mismo, aún 
no tiene servicio militar obli
gatorio y su principal aero
puerto era “vigilado” por cua
tro guardias de seguridad, sin 
ninguna calidad combativa.

De un modo general, la 
reacción internacional fu e  
contraria a Israel. La ONU ha 
condenado enérgicamente el 
ataque y, saliendo de sus ha
bituales cautelas diplomáticas, 
el Papa se solidarizó con el 
Líbano, que es un país de ma
yoría cristiana y amplias liga
ciones con el Occidente, prin
cipalmente con Francia. El 
gobierno francés colocó nue
vos aviones a disposición de 
la Muidle East Airways, mien
tras en Londres, en un gesto 
de c o n t e n i d o  político, el 
Lloyd’s británico, encontrara 
una fórmula —más diplomáti
ca que comercial— para en
cuadrar el pago de los_ seguros 
de los aviones destruidos. En 
Bruselas, la OTAN, aliada de 
Israel y hostil a los árabes 
c o n s i d e r ó  él ataque como 
“desproporcionado e inopor
tuno”.

En el campo árabe, el he
cho sirvió para la moviliza
ción política y material del 
Líbano hacia la guerra y pa
ra acelerar los preparativos 
del rearme, con vistas a “una 
revancha” cercana. De todos 
modos, parece que ya e ra  
tiempo que- los árabes no fue
ran sorprendidos por actos de 
guerra de Israel y así lo en
tendieron los diputados liba
neses, que decidieron iniciar 
un juicio contra los responsa
bles por la incapacidad de
fensiva demostrada por ias 
fuerzas armadas del país.

Sea como fuera, Israel lia 
perd’do puntos con su ataque, 
según un cómputo de opinio
nes realizada por correspon
sales de prensa Junto a las 
delegaciones extranjeras en
Un Nscior.ee Uníím .



La nota científica

¿CUAL ES EL REGIMEN 
ALIMENTICIO ADECUADO?

por Cristina Laborde
^LGUNOS dietlstas uruguayos en- 

cuestados por izquierda acerca 
de la conveniencia de determinados 
regímenes alimenticios, ya sea para 
adelgazar o para conservar adecuado 
estado físico, coinciden en afirmar 
que son contraproducentes los que 
obligan (a quien- ya a adoptarlo); a 
ingerir un solo- tipo de alimento, des
cuidando entonces la ingestión re
gular de todas las vitaminas, proteí
nas, hierro y calcio necesarios.

En general, los médicos señalan 
que solo en les casos de obesidad pa
tológica' es imprescindible el ayuno 
absoluto y qíté,¿1-mismo es inconve
niente en muchas circunstancias, por 
lo cual cada persona debe, antes de 
iniciar un control alimenticio, cono
cer a la perfección su organismo pa
ra no llevar después desagradables 
sorpresas.

En Estados Unidos, el Dr. James 
Douglas, experto en Dietética del 
Hospital General de Illinois, impuso 
una dieta a base de un alimento ar
tificial llamado Carrugan, que debe 
ser ingerido con leche durante un 
lapso de tiempo no menor de un mes. 
Este método, que al parecer es su
mamente efectivo, es rechazado aún 
por varios motivos: en primer lugar 
es sumamente incómodo para una 
persona que debe vivir el agitado rit
mo de vida actual, adaptarse a un 
solo tipo de alimento que muchas ve
ces no está a su alcance. Esto faci- 
litá la haraganería de mucha gente 
que justifica, por la falta de oportu
nidad el exceso de peso. Además, no 
ingerir el necesario grupo de vita
minas y proteínas hace que quien se 
somete al régimen se sienta débil y 
hasta enfermo por falta de energía.

Puede servir de ayuda el vaticinio 
del Dr. Jean Corloff, un experto Die- 
tistn francés que asegura: “La úni
ca forma de mantener estado físico 
adecuado, es tener voluntad para 
ello. Cualquier pretexto sirve para 
que el paciente renuncie a su régi
men. Consiguiendo la voluntad de

mantener el peso adecuado cualquier 
régimen parece bueno".

Buseancio en los archivos mundia
les de dietética, Izquierda encontró 
una regla alimenticia que parece ade
cuada para cualquier tipo de físico. 
Esa regia, que fue metida al estudio 
de autoridades médicas en la m ate
ria consiste sólo en regular la alimen
tación a un número determinado de 
proteínas y vitaminas que el indivi
duo debe necesariamente ingerir. To
do exceso redundará, según la regla, 
en un exceso de peso que cada uno 
debe regular. Este sistema parte de 
la base de que cada persona conoce 
su organismo lo suficiente para saber 
qué tipo de alimento le conviene, 
dentro de los que proporcionan los 
elementos necesarios para la estabi
lidad del organismo humano.

Es el llamado “Juego de los Pun
tos", que consiste en ingerir una de
terminada cantidad de alimentos que 
se numeran por puntos. Estos están 
determinados por dietistas, que valo
ran  la utilidad práctica de los ali
mentos para que cada persona no in
giera mayor cantidad de los necesa
rios para su mantenimiento.

Lo práctico del sistema aparece al 
analizar la “Tabla de Puntos” puesto 
que permite adaptarse a cualquier 
clima, tipo de, alimentación y mo
mento adecuado.

He aquí la famosa tabla:

REGIMEN DE PUNTOS

Se aconseja no sobrepasar los 60 
puntos ni bajar de 40 por día. Es ne
cesario incluir uña o dos veces por 
semana hígado, para asegurar la in
gestión de vitamina B. También se 
deben ingerir verduras por lo menos 
día por medio, para obtener suficien
te cantidad de vitamina A. La vita
mina C, imprescindible todos los días, 
se logra en los cítricos, repollo cru-: 
do, tomate o frutillas. Huevos, carne, 
té, café, vinagre y condimentos pue
den usarse los deseados, sin perjui
cio de la dieta.

Grupo Lácteo Cantidad Puntos
Helado % taza 21
Leche, con o sin crema >/4 litro 19
Queso 100 grs. 3
Yogurt ' 1 1 taza 13
Grupo Carnes 
Almejas

7

100 grs. 3
Cangrejos 100 grs. 3
Hígado cocido 100 grs. 4
Langostinos 100 grs. 1
Ostras 5 a 8 2
Salchichas Viena 2 1

Grupo Verduras
Acelga 2/3 taza 3
Apio crudo i 2 4
Apio cocido % taza cubitos 3
Arroz cocido * 3 ' Vi taza 26
Arvejas cocidas * V2 taza 13
Batata (boniato) } 1 pequeño 33
Berenjena cocida 100 grs. 4
Cebolla cruda 1 9
Cebolla cocida Vi taza 7
Coliflor cruda 1 taza 5
Coliflor cocida 1 taza 4
Champlgnons cocid. Vz taza 2
Choclo i 1 pequeño 31

Choclo a la crema Vi taza 20
Escarola 100 grs. 4
Espárragos cocid. 6 ó 7 3
Espinaca cruda 100 grs. 4
Espinaca cocida 1 taza 8
Habas cocidas Vi taza 5
Lentejas cocidas 100 grs. 19
Morrones (conserva) 1 mediano 2
Nabiza cocida 2/3 taza 5
Nabo cocido 2/3 taza 8
Papa 1 mediana 20
Pepino 1 grande 9
Perejil lo que se desee
Pickles 1 grande 2
Pimiento verde cocido o crudo 1 grande 5
Pop 1 taza 10
Porotos blancos i/2 taza 5
Rabanitos crudos 4 pequeños 1
Remolacha 2/3 taza 9
Repollo de Bruselas % taza 7
Repollo cocido 2/3 taza 4
Repollo crudo 80 grs. 5
Repollo japonés Vi taza 5
Tomate crudo 1 pequeño 5
Tomate (lata o coc.) ) Vi taza 4
Tomate (Jugo) Vi taza 4
Zanahoria cruda 2, 0 1 taza rallada 7
Zanahoria cocida 2/3 de taza 7
Zapallo cocido Vi taza 4
Zapallo al horno 100 grs. 15
Frutas (sin azúcar)
Ananás crudo % taza, cubitos 14
Ananás, jugo Vi taza escasa 13
Ciruelas 2 medianas 13
Ciruelas, jugo Vi taza 10
Damascos frescos 3 medianos 13
Damascos, conserva Vi taza 10
Durazno 1 10
Duraznos natural Vi taza escasa 8
Frutillas 2/3 taza 8
Higos 3 pequeños 20
Lima o limón 2 medianas 10
Banana 1 10
Mandarina 1 mediana 11
Mango crudo Vi tamaño mediano 17
Manzana 1 pequeña 15
Manzana, jugo Vi taza 12
Manzana, puré Vi taza 11
Melón 1/6 8
Melón rocío de miel 1 tajada 8
Membrillo 1 grande 15
Moras 2/3 taza 13
Naranja 1 pequeña 12
Naranja, jugo i 
MIsperos

Vi taza 8
1 mediano 20

Pasas de uva 1 taza 12
Pera 1 mediana 15
Pomelo Vi pequeño 10
Pomelo jugo Vi taza 9
Sandía 200 grs. 12
Uvas 2/3 taza 16
Grupo Cereales
Bizcochos 1 cm. diámetro 16
Bizcochos de trigo 1 grande 24
Copos de maíz 1 taza 24
Galletltas 1 19
Galletitas Criollitas 2 medianas 6
Galletltas de Graham 2 medianas 10
Harina de maíz cocida Vi taza 11
Maicena cruda 1 cucharada 7
Pan integral 1 rebanada 12
Panecillos 1 pequeño 15
Panqueques 1, de 5 cm. diámetro 15
Trigo Vi taza escasa 13
Trigo inflado
Grasas y aceites (Pueden ingerirse 

los deseados

1 taza 10

Aceite y vinagre 1 cucharada 0
Crema 1 cucharada 1
Manteca 1 cucharada 0
Margarina 1 cucharada 0
Mayonesa 1 cucharada 0
Panceta 3 lonjas 0
Varios
Aceitunas verdes 1 1
Aceitunas negras " 1 3
Bebidas gaseosas y4 litro 20
Bebidas tipo Cola V\ litro 26
Caldo de puchero 1 taza 8
Coco rallado fresco 1 taza 9
Sopa crema de cebolla 1 taza 4
Sopa crema espárragos 1 taza 4
Sopa orema de hongos 1 taza 14
Sopa crema de pollo 1 taza 12
Sopa crema tomates 1 taza 18
Caldo de gallina y fideos 1 taza 6
Chocolate amargo 25 grs. 8
Chocolate, salsa de 1 cucharada 13
Dulces, mermeladas, etc. 1 cucharada 14
Fideos con queso Vi taza 20
Flan
Galatlna

Vi taza 11

Ketchup 1 cucharada 4
Maníes
Nueces peladas 
Tomate, puré 
Salsa blanca

1/3 taza 
V\ taza 
Vi taza 
Vi taza

10
4
9
8



izquierda

R E A P A R E C E  D O U G LAS  RRAVQ
Cambio diametral de la 
táctica y estrategia de 
la guerrilla venezolana
QARACAS. (INTERPRESS). — La presencia del Comandante

Guerrilleros Douglas Bravo, cuyo retorno al país habría 
sido detectado hace aproximadamente un mes según infor
maciones de fuentes militares, estaría esta vez confirmada en 
razón de los sucesos registrados dos días atrás en la pobla
ción de Acuriguá que arrojaran como resultado la muerte de 
dos personas a manos de los insurrectos. Según los informes, 
un grupo de treinta guerrilleros llegó el martes pasado a la 
población de Acuriguá, destacándose luego un pequeño grupo 
hacia el caserío de “Tapatapa”, dirigido este por el comandan
te “Magoya”.

“Magoya” —a quien se sindica como lugarteniente de 
Bravo— procedió a apresar y pasar inmediatamente por las 
armas al dirigente agrarista y militante del Partido Acción De-' 
mocrática (de gobierno), Luis Camacho, ocupando simultá
neamente la Comisaría del Poblado en acción de la que habría 
resultado igualmente con heridas mortales el comisario del 
lugar.

Según las versiones dadas por pobladores que fueron en 
primera instancia detenidos por los guerrileros, estos les ha
brían interrogado acerca de los movimientos de efectivos del 
Ejército que se encuentran en la zona. De las mismas fuen
tes, reiteradas también en el caso de la ocupación armada de 
Acuriguá, se supo que el Comandante bajo cuyas órdenes di
rectas se mueven los guerrilleros no es otro que el largamen
te silenciado Douglas Bravo, el que según voceros del Servi
cio de Información de las Fuerzas Armadas (SIFA) había 
localizado a comienzos de noviembre en el sector este de la 
Ciudad de Caracas. De acuerdo a lo ahora trascendido, Bra
vo ha estado desde entonces procediendo a la inspección y 
reorganización de los destacamentos guerrilleros que se en
cuentran en los alrededores de poblaciones del Llano y Orín- 
te y en las montañas del Bachiller. Entretanto los efectivos 
militares han procedido a realizar una operación envolven
te que abarca aproximadamente unas sesenta poblaciones, 
sobre las cuales precisamente se ha dejado sentir última
mente la presencia y acción de los grupos de guerrilleros, 
aun cuando la actuación de estos últimos no ha sido hasta 
ahora de tipo estrictamente militar, por el contrario, las re
petidas incursiones, generalmente en base a movimientos de 
pequeños grupos de cinco o seis personas, se han orientado 
a procurar alimentos y otros abastecimientos necesarios pa
ra la supervivencia en las montañas.

La aparición del grupo comandado por Douglas Bravo 
es también la del grupo mayor de guerrilleros que ha sido 
detectado a lo largo de los últimos meses. En el presente ca
so ,1a captura y fusilamiento inmediato del dirigente agrario 
dé "Acción Democrática", cuya ejecución se atribuye a órde
nes directas de Bravo, hace pensar —en algunos medios— 
en un cambio diametral de la táctica y estrategia manteni
da hasta el presente por las guerrillas.

Los comandantes Douglas Bravo y Luben Petkof
4 ¡ - jet w -------- —i

Perú: Contra los entrevistas!!
I IMA. — Un tribunal local 

recomendó se a b r a  ins
trucción contra el ex-Primer 
Ministro Oswaldo Hercelles y 
el ex-Ministro de, Hacienda 
Manuel Ulloa por la desapa
rición de una página de un 
contrato que el gobierno del 
presidente Fernando Belaúnde 
suscribió en agosto último 
con la firma norteamericana 
International Petroleum Com 
pany.

La sugerencia f i g u r a  en

«OLIVIA:

La descomunal pedrea contra Barrientos 
cambia el panorama en el agro

I A PAZ, (INTERPRESS). — “Los conoce
rán en laá cárceles o en el cemente

rio, si eistbs persisten en asesinarnos por 
la espalda”, expresó indignado el Presi
dente boliviano René Barrientos Ortuño 
ante los periodistas que inquirían por la 
Identificación de los instigadores de actos 
de violencia en las áreas campesinas don
de se ha formalizado una férrea resisten
cia a la imposición del impuesto único 
agropecuario acordado por el gobierno.

Genéricamente, el Jefe de Estado había 
descargado la responsabilidad por estos 
actos en militantes comunistas y del mo
vimiento Nacionalista Revolucionario (M. 
N.R.), aunque los cargos lanzados por 
Barrientos envolvían también a otros par
tidos de la oposición (Falange Socialista 
Boliviana y Partido Revolucionario de Iz
quierda Nacionalista)

Para 'demostrar la vigencia de sus acu
saciones, el Presidente boliviano recordó 
que debió ocurrir una asonada contra su

gobierno, pero advirtió que este hó tendrá 
más contemplaciones y responderá a la 
violencia, fuéftementé impaotado por los 
sucesos ocurridos en la localidad de Belén, 
donde Barrientos debió abandonar preci 
pinadamente un acto de entrega de docu
mentos a Cooperativas Rurales cuando los 
campesinos iniciaron una protesta que de
generó en una descomunal pedrea.
, Momentos antes de las inflamadas afir

maciones presidenciales, fuerzas de la po
licía com anidadas por el Ministro del In
terior David Fernández habían copado la 
población del Achacachi luego que los 
cuatro mil campesinos participantes de 
los sucesos de Belén llegaron hasta allí y 
pusieron en fuga a las autoridades y ocu
paron el pueblo.

Es probable que la congelación del gra
vamen anunciada por Barrientos provoque, 
una pacificación, pero la división a esta 
nltura 'aparece como irreversible, según 
opinión de los observadores políticos.

una resolución de dicho tri
bunal por medió de la cual 
elevó a la Corte Suprema de 
Justicia todo lo actuado en 
torno a la desaparición de 
esa página, la número once, 
por un Juez del Crimen de 
Primera Instancia.

Lá investigación en refe
rencia fue abierta en setiem 
bre último a pedido de un 
grupo de ciudadanos que de
nunciaron, por el escamoteo 
de esa página, en la que ha
bría figurado el precio .en 
dólares que la International 
Petroleum debía pagar por el 
orudcT que compraría a la 
empresa petrolera fiscal, esta
tal, a todo el gabinete que 
presidió el doctor Hercelles.

Como cualquier instrucción 
penal contra ex-ministros de
be comenzar por denuncia del 
Parlamento, el Juez del Cri
men, una vez terminadas las 
investigaciones, elevó lo ac
tuado a la Corte Superior, la 
que, a su vez, remitió el ex
pediente a la Corte Suprema. 
Cuba

EL “ALECRIN”
|_A HABANA. — "Alecrín” es

tá  en aguas cubanas, des
pués de haber sido liberado 
por el gobierno de Venezuela, 
que lo había apresado en indi- 
simulable acto de piratería.

HACIA EL ESTE
|_IMA. — El gobierno anun

ció la celebración de un 
acuerdo económico con la 
Unión Soviética. Tratados se
mejantes ya fueron celebrados 
con Polonia y Checoslovaquia, 
mientras no parece vislum
brarse una mejora en las re
laciones' diplomáticas v eco
nómicas con Estados Unidos.

Argentina
CONTRA LA CONGELACION
gUENOS AIRES.. — Las or

ganizaciones 'obreras en
tablan amDlia lucha ro r  au
mentos del 40 por ciento en 
los. salarios., que el gobierno 
m ilitar decidió mantener con
gelados. absorbiendo sólo na— 
cialmente la tasa de deterioro 
de la mQpeda.

—Tódbs los sectores cultura
les y artísticos rechazaron la 
nueva ley de censura cineta- 
mográfiéá eme iñ cúrve toda 
clase de nrohibieiones. d 

a s  películas eóñsl.dSradaíi 
pornográficas” (“El giiene'ov 

de Bergman. non eiemnlo) 
hasta motivos políMcos como 
"negar el deher de défeúder 
la Da tria, o el derecho d° las 
autoridades de exigirlo o « m - 
nromet-n la Seguridad nacio
nal o las re'acinnp.s c~n los 
n°íses amigos” (léase Estados 
Unidos”).

A P A R E C I O
Economía y Política en el 
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Vasconcellos acusa a Francesa
CN el número anterior, IZQUIERDA publicó los as

pectos más importantes del planteamiento del Se'- 
nador Vasconcellos en la interpelación al Ministro de 
Defensa. En ellos se indicó, en síntesis: la Inspección 
de Hacienda realizó, en 1967, una investigación en la 
Secretaría de Defensa comprobando irregularidades. No 
obstante, ellos siguen en funciones. Entre otros hechos 
se denunció que los fondos se manejan sin cumplir los 
destinos legales, por personas no autorizadas para ello 
y sin que se realicen, además, los contralores respecti
vos. Fueron usados, asimismo, con destino distinto al 
autorizado, probándose —entre otras cosas— pagos a 
firmas inexistentes. El doctor Vasconcellos leyó impor
tantes1 documentos de la Inspección de Hacienda pro
bando esas irregularidades. Denunció, asimismo, ante el

Senado, que en el informe citado aparece documenta
ción entregada por la empresa “Pargra S.A.”, que no 
existe. Los inspectores llegaron a ubicar a la persona o 
personas que representan a  dicha empresa en sus ven
tas al Ministerio. Un señor que aparece como represen- 
tant de esa sociedad anónima inexistente, tiene paten
te de vendedor ambulante y el Ministerio no le exigió 
nunca ninguno de los elementos necesarios en toda ad
quisición por parte de organismos públicos, tales como 
“Patente de Giro”, estar al día con la Caja, etc. No se 
hacen, además, aperturas de propuestas, ni licitaciones. 
Entre otras irregularidades documentadas en el infor
me de la Inspección de Hacienda el senador Vasconce
llos agregó las siguientes:

Agrega la Inspección de Hacienda, 
como comentario para poner de ma
nifiesto la complejidad de este pro
cedimiento, lo siguiente: "Como ya 
se estableciera al principio de este 
Informe, el fondo permanente que 
el Poder Ejecutivo autorizara a la 
Secretaría de Defensa Nacional con
tiene la obligatoriedad de rendición 
de cuentas previa a su reintegro, 
conforme a lo dispuesto por los ar- 
tícu’os 41 y 42 de la Ley 11.925 de 
27 de marzo de 1953. No obstante 
esa exigencia, al iniciar los suscritos 
Ja inspección con fecha 4 de setiem- 
bre de 1967, aún se encontraban en 
el Ministerio de Defensa Nacional 
las Rendiciones de Cuentas del Fon
do Permanente ñor el período junio 
de 1965 a iulío de 1967 que debieron 
ser remitidas mensualmente al S.I.- 
E M. Mientras tanto, este servicio 
continuó tramitando y vertiendo a 
dicha decretaría los reintegros que 
é-ta planillaba, s*n obieción alguna 
de la. -contaduría General de la Na- 
cón”. Toda.s las Rendiciones de 
O'tenfgc se encontraban en poder del 
D!r°etor General de Secretaría “des
conociendo los suscritos en qué for
ma serían elevadas, en razón de nue 
Ja. anulación de los fondos ninguna 
relación ofrecen con las facturas de 
pastos...” Oigase bien esto: “des
conociendo los suscritos en qué for-

señor Ministro de Defensa, An
tonio Francese, envió una nota a 

"El Día” en la cual explica .que, ante 
la nuhUcac’ón en el semanario IZ
QUIERDA de una parte del discurso 
del senador Vasconcellos, espera la 
prometida finalización de la versión 
taquigráfica a cargo del citado rota
tivo” para publicar la respuesta.

Las palabras del senador Vascon
celos —dice textualmente , el gene
ral—. no tuvieron la debida respuesta 
del Ministro de Defensa en su opor
tunidad, en razón de que la Cámara 
qundó sin número, levantándose Ja 
sesión.

Los _ lectores de IZQUIERDA —el 
•'■̂ ñor Ministro entre ellos—, tienen: 
desde ya, en la polémica que se opun
cia. una demostración de la utilidad 
pública de la prensa aue (queremos 
ceer que por otros motivos) el pro
nto Francese y sus camaradas de 
Poder Fiecutivo ban insistido en clau
surar. En otros términos: un senador 
de la República, reconocida figura 
noiítica-del Partido Colorado, ex in
tegrante del Poder Ejecutivo, plantea 
una interpelación. La mayoría del 
Senado valora la importancia del te
ma y decide llamar a Sala al Minis
tro. Algunas acusaciones de especial 
importancia son planteadas por el se
n s o r  Vasconcellos, aun antes de aue 
el debate —en atención a la gravedad 
de Jos temas a discutirse—, pasara 
a seo,ón secreta. Pero, a pesar de 
que todos los diarios suelen registrar 
Trónicas del Parlamento, éstas son 
uor Jo peñera! de tal Índole, aue el 
pif-ph MinHro no cuervo owrtuno 
r^fn^arlas nú tilicamente. Teóricamen
te. los cronistas debieron - recoger las 
acusaciones del senador Vasconcellos.

ma serian elevadas en razón de que 
la aplicación de los fondos ninguna 
relación ofrecen con las facturas- de 
gastos y servicios en su mayoría 
ficticios que se planillaran para ob
tenerlo. Sería esta otra irregularidad 
a cometer, de no mediar la actua
ción de esta Inspección General de 
Hacienda en el ejercicio de' los co
metidos que le acuerdan las disposi
ciones legales en vigencia en mate
ria de contralor en el manejo de 
los fondos públicos”.

Posteriormente, este informe ter
mina con una serie de conclusiones, 
algunas de las cuales ya hemos ido 
señalando en el curso de la exposi
ción.

Resumiendo lo expuesto que ante
cede, se llega a las conclusiones que 
voy a leer.

"Primero —leemos ahora— que el 
Director General de Secretaría ofre
ció personalmente el manejo, custo
dia y contralor de disponibilidad del 
Fondo Permanente de que dispone 
dicha Secretaría sin estar legalm en
te ■ autorizado para ello, asumiendo 
así funciones exnresamente asigna
das por la Lev 10.050, artículo 40, a 
la oficina central”.

Segundo. — Que en esa función el 
señor Director General de Secretaría 
no dio cumDlímiento a lo preceptua
do por el artículo 16 de la ley N9

Sin embargo, la síntesis de sus im
portantes planteos no fue registrada 
—así funciona la libertad de prensa 
grata a algunos—, ni  siquiera en for
ma que pudiera inquietar a un inter
pelado que no puede refutar los car
gos —por omisión de sus correligio
narios— en el propio Senado.

Pero la anunciada y prometedora 
polémica requiere algunas puntuali- 
zaciones más:

—El señor Ministro, que siente aho
ra necesidad de contestar los cargos, 
no ha juzgado oportuno hacerlo en 
el propio Senado, cuya opinión en este 
caso debe importarle especialmente 
porque se trata del órgano constitu
cionalmente habilitado para juzgar
le. ¿No puede entenderse, tácitamen
t e —aunque no sea ésa su intención— 
que al General Francese no le inte
resa especialmente aclarar los cargos 
ante ese Cuerpo?

—Si el Ministro Francese hubiera 
solicitado a sus correligionarios que 
permanecieran en Sala no cabe duda 
que el debate —y Un necesario pro
nunciamiento final sobre el mismo— 
habria permitido al Parlamento cum
plir con su misión.

Por último, el Ministro anuncia su 
respuesta en una publicación distin
ta a la que ha recogido las partes 
sustanciales del discurso de Vascon
cellos. Hace bien. No sólo poraue al 
enviar su respuesta a estas páginas 
se habría publicado (y posteriormen
te la refutación), con lo cual habrían 
quedado muy claros los distintos con
ceptos que en el país imperan sobre 
la l’bertad de prensa, sino, además, 
porque al enviarla a un órgano co
mo "El Día” se asegura contra todo 

riesgo de censura oficial.

11.925 de 27 de marzo de 1953, rea
lizando el manejo de fondos sin ga
rantía de fidelidad. Que tampoco dio 
cumplimiento —dice la conclusión 
tercera— a lo preceptuado por el ar
tículo 32 del Decreto de 29 de agos
to de 1927 al no practicar arqueos 
mensuales de Caja”.

"49) Que, asimismo, no se ha da
do cumplimiento a las exigencias 
del artículo 33 del mencionado De
creto de 29 de agosto de 1927, que 
establece la obligatoriedad de todas 
las dependencias de la Administra
ción Central de remitir dichas ac
tas a la Inspección General de Ha
cienda”.

59) Que la aplicación de los efec
tivos correspondientes ai Fondo Per 
m anente no responden al destino 
señalado por las resoluciones que lo 
autorizan, atendiéndose con ellos 
adquisiciones mayores de funciona
miento de servicios que debieron ser 
planillados directamente y no en 
adquisiciones de contacto de menor 
cuantía y otras de carácter urgen
te-o extraordinario como lo estable
ce la paite expositiva de la resolu
ción del Poder Ejecutivo de 19 de 
enero de 1965 y concordantes”.

“69) Que se omitió el ingreso a 
Caja de diversos cheaues correspon
dientes a pagos contabilizados du
rante los meses ,de agosto y setiem
bre de 1966”.

“79) Que se han mantenido en 
Caja existencias de efectivos por ci
fras considerables que debieron ser 
depositadas en la cuenta corriente 
de la  Caja Nacional de Ahorros y 
Descuentos de que se disponía a los 
efectos de su custodia y contralor”.

”89) Que como está comprobado, 
las registraciones de Caja por pagos 
a la empresa Pargra S.A., que no es 
tal, —dice entre paréntesis la pro
pia Inspección— no responden a la 
realidad de las mercaderías adqui
ridas, por cuanto los materiales que 
ingresan al Organismo no son de la 
especie que se abona’.

“99) Que habiéndose adquirido 
una partida de materiales de Par
gra S.A. (que no es tal) por cifras 
que requieren el llamado a licitación 

-pública y hecha efectiva totalmente 
en el momento de su ingreso al or
ganismo, fue descargada -luego por 
Caja en pago de facturas escalona
das en distintas fechas en meses 
posteriores”.
“109) En consecuencia, tanto los 

saldos de efectivo que arrojan los li
bros de Caja como sus escrituracio
nes, carecen de seriedad al no re
flejar fielmente los movimientos 
operados”.
“119) Que se incluyen en las Ren

diciones de Cuentas comprobantes de 
pago de materiales por cifras ma
yores que las realmente abonadas”. 
“129) Que se ha comprobado la 

existencia en dichas Rendiciones de 
Cuentas de duplicación de documen
tación de pagos por una misma ad
quisición, utilizándose comprobantes 
que fueron solicitados al proveedor, 
isegún manifestaciones de éste por el 
contador del organismo y por el Di
rector de Secretaría”.
“139). Que está probado que la Se

cretaria del Ministerio de Defensa 
Nacional planillaba, por intermedio

SENADOR VASCONCELLOS

del Servicio de Intendencia del 
Ejército y de la Marina, su habilita
do, gastos y servicios ficticios para 
obtener f o n d o s ,  sorprendiendo la 
gestión de contralor de la Contadu
ría General de la Nación en proce
dimientos dispuestos por el Director 
General de Secretaria, con planillas 
conformadas por éste y el contador 
del organismo”.
“149) Que el señor Director Gene- 

ral de Secretaría ejercía, luego, per
sonalmente, el manejo de los fondos, 
manteniéndolos en su caja fuerte 
con excepción de la partida de 111 
mil pesos, realizando su inversión 
sin registración contable alguna y 
en prescindencia de todo contralor 
estatal”.
"159) Que el mecanismo deliberado 

utilizado en la obtención de_. esos 
fondos hacia imposible la Rendi
ción de Cuentas de su aplicactóh, 
ya que la documentación que respal
da su inversión ninguna relación tie 
ne con el destino autorizado por la 
Contaduría General de la Nación”. 
“169) Que de no mediar la actua

ción de esta Inspección General de 
Hacienda, esta documentación se
guiría en poder del Director Gene
ral de Secretaría y los organismos 
de contralor de los fondos públicos 
continuarían desconociéndolos”.
“179) Que lo expuesto configura 

una grave irregularidad administra
tiva, por cuanto contiene la margi- 
nación de todo el sistema de ejecu
ción presupuestal y de contralor ha
cendístico”.
“189) Que está probada la adqui

sición en Buenos Aires, sin inter
vención del Banco de la República, 
y al margen de todo trámite legal, 
de una máquina de calcular Olivetti 
en la suma de 89.280 pesos, realiza
da por el Director General de Se
cretaria del Ministerio de Defensa 
Nacional”.

(Pasa a página 15).

IZQUIERDA obliga una respuesta
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Cargos al Ministro de Defensa

izquierda-i

(Viene de la página 14).
"199) Que se trata de la realiza

ción de un hecho que, consumado 
oor particulares, se califica de con
trabando, severamente penado por 
las disposiciones en vigencia y en 
el caso practicado por un organismo 
del Estado".
"209) Que el mantenimiento de 

dineros en Caja, que por razones de 
su cargo no le correspondía mante
ner, constituye una retención inde
bida de fondos por parte del Direc
tor General”.
“219) Que la Dirección de Secre

taría del Ministerio de Defensa Na
cional dispuso indebidamente, invir
tiéndola en gastos propios, de una 
partida de 33.400 pesos recibida con 
destino al Servicio de Ingeniería y 
Arquitectura Militar para atender 
gastos de ésta”.
229) Que dicho Servicio planilló 

nuevaménte esa partida con cargo a 
rubros propios, y en esa forma se 
liquidaría dos veces el pago de esos 
gastos por parte de la Contaduría 
General de la Nación”.
“239) Que la Secretaría del Minis

terio de Defensa Nacional .realizó 
adquisiciones, durante más de dos 
años ,al señor Nelson H. Rivara por 
montos considerables sin qu éste es
tuviera legalmente autorizado para 
real’zar actos de comercio”.
“249) Qué durante ese período la 

Secretaría del Ministerio de Defensa 
Nacional tramitó y pagó facturas de 
aquellas adquisiciones a nombre de 
una razón social correspondiente a 
una empresa comercial inexistente”. 
“259)- Que todo ello ha sido provo

cado. por el incumplimiento por par
te de esa Secretaría de lo dispuesto 
por los Decretos del Poder Ejecuti
vo dé' 19 de mayo de 1959 y 27 de 
enero' de 1960 qüe establecen la 
obligatoriedad, por parte de las ofi
cinas ;del Estado, de llevar su regis
tro de proveedores para cuya ins

cripción se requiere la documenta
ción que acredita la calidad de co
merciantes de aquellos”.
“269) Que la Secretaría del Minis

terio de Defensa Nacional no dio 
estricto cumplimiento a las disposi
ciones legales en materia de adquisi
ciones y licitaciones públicas, care
ciendo de garantía las cotizaciones 
respectivas por cuanto no se proce
día a la apertura con las formali
dades del caso”.
“279) Que no se realizaron nunca, 

por parte de dicha Secretaría, esti
mativos anuales. de necesidades de 
materiales de imprenta, papelería y 
útiles, a los efectos de realizar su 
adqúisición dentro de las normas le
gales en la materia”.
“289) Que se ha comprobado en 

su compulsa la falta de concordan
cia entre la documentación de com
pra y los inventarios que registran 
el ingreso de los materiales adquiri
dos,' provocado ello por los procedi
mientos irregulares de facturación 
dispuestos y autorizados por el con
tador del organismo y por el Direc
tor General de Secretaría, y con la 
complicidad —son palabras de la 
Inspección de Hacienda las que es
toy leyendo— de una sociedad anó
nima inexistente como lo es Pargra 
SA. que no tuvo inconveniente en 
extender la documentación' que le 
solicitaron dichos funcionarios”.

“Todo esto —sigo leyendo— con
figura una situación confusa -y de 
compleja determinación de la vincu
lación de Pargra S.A. y la Secreta
ría del Mipisterio de Defensa Na
cional en materia de adquisiciones”.
“299) Que la secretaría del Minis

terio de Defensa Nacional no fue 
autorizada por el Poder Ejecutivo a

entregar máquinas de su patrimonio 
en pago de parte de la obligación 
generada por compra de máquinas 
nuevas”.
“309) Que a la fecha de estas ac

tuaciones y desde hace más de dos 
años no funcionaba en dicha Secre
taría la Comisión de Compras que 
estableciera la Resolución N9 999 pe 
25 de noviembre de 1960 y concor
dantes anteriores”.
“319) Que las funciones de esa 

Comisión eran desempeñadas por el 
señor Director General de Secreta
ría”.
“329) Que d i c h o  funcionario en 

consecuencia realizaba el manejo y 
custodia de los fondos, controlaba 
disponibilidades, adjudicaba las ad
quisiciones, ordenaba gastos, refren
daba con su firma planillas y com
probantes en una absorción de fun
ciones inherentes a toda una orga
nización contable administrativa”. 
“339) Que la Secretaría del Minis

terio de Defensa Nacional no ha da
do cumplimiento a lo dispuesto por 
el Poder Ejecutivo de fecha 19 de 
enero de 1965 que le ' otorga la dis
ponibilidad del Fondo Permanente 
autorizando sus reintegros p r e v i a  
rendición de cuentas conforme a lo 
preceptuado por los artículos 41 y 42 
de la ley-N9 l l . 925 de 27 de marzo 
de 1953, al no haber elevado sus 
Rendiciones de Cuentas desde el mes 
de junio de 1965”,
“349) Que en mérito a todo lo dis

puesto la gestión del Director Gene
ral de Secretaría del Ministerio de 
Defensa Nacional en la administra
ción de fondos públicos ha carecido 
de seriedad desarrollándose las mis
mas al margen de las garantías im
puestas por las disposiciones legales
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en vigencia”.
“359) Que el contador del organis

mo no ha dado cumplimiento a las 
funciones específicas de contralor 
inherentes a su cargo autorizando 
procedimientos irregulares que lue
go habrían de provocar estas ac
tuaciones”.
“36) Que al procederse al resu

men de ingresos y egresos de los 
fondos manejados por el Director 
General de Secretaría, surge una 
existencia en efectivo de equis pe
sos”.

“El enfrentamiento de este saldo 
por los efectivos que el mismo en
tregara a la persona que lo sustitu
ye, surge la diferencia en su contra 
de equis pesos”.
“379) Que el acto de entrega de 

dichos efectivos por parte del Direc
tor General al sustituto, el día 5 de 
octubre de 1967...” —debe ser la 
constancia de la fecha en que fue 
hecha la sustitución— “.. .no se rea
lizó mediante las formalidades co
rrespondientes, labrándose e l. acta 
que lo documentara.

“389) Que de las actuaciones prac
ticadas no surge responsabilidad al
guna por parte del Jefe de la Divi 
sión Central en las irregularidades 
comprobadas”. Lo mismo cabe decir 
con respecto a otro funcionario.

Termina este informe, diciendo: 
“En atención a la complejidad de 
las actuaciones administrativas ana
lizadas; a la eventual vinculación 
de las mismas con los intereses eco
nómicos y financieros del país, y a 
la posibilidad |de qonfieuración de 
alguno de los tipos previstos en el 
Título IV, Capítulo I y en el Título 
VIH, Capítulo II, del Código Penal, 
se estima pertinente, de acuerdo con 
los Reglamentos Vigentes, el pase de 
estas situaciones a conocimiento de 
la Comisión Interministerial de Pre 
vención y Represión de Ilícitos Eco
nómico - Financieros”.

Brasil: los militares disputan el poderg  RASILLA. — La dictadura 
militar * ha divulgado la 

primera lista de personalida
des qué perdieron sus dere
chos políticos por 10 años y 
los cargos o mandatos parla
mentarios q u e  ejercían. L a 
nómina consta del ex gober
nador Carlos Lacerda. 10 di
putados federales y un juez, el 
doctor Souza Neto, presidente 
del Tribunal de Justicia de la 
ciudad de Brasilia. Los dipu
tados son los siguientes: José 
Carlos; Guerra, del partido 
oficialista “Arena”, por el Es
tado de Pernambuco: del par
tido ópósitor MDB (Movimien
to D e m ó c r a t a  Brasileño): 
Matheus Sehimidt, vicepresi
dente de la- Cámara y Hen- 
rioue Henkih, de Río>Orande 
del Sur; T.utz SabiárHelio Na' 
varro y David' Lerer. de - Sao 
Paulo; Marcio Moreira Alves

y Hermano Alves (comenta
rista del “Correio da Manha”), 
de Guanabara; Maurilio Fe- 
rreira Lima, de Pernambuco, 
que había denunciado el com
plot de los aviadores en el 
mes nasado y Renato Archer, 
de Maranbáo vocero del sr. 
Ju'célino Kubistschek.

Se sabe, ahora, por relatos 
que eludieron la censura, aue 
comandos militares invadie
ron. los 'directorios académicos, 
destruyendo no solamente sus 
archivos, s i n o  también las 
máquinas de escribir y todo lo 
que encontraron. La represión 
militar cundió con inusitada 
violencia sobre los intelectua
les de izquierda, políticos y 
estudiantes. Miles de libros, 
desde los cristianos a los mar-

xistas, incluso los de. cultura 
filosófica, fueron secuestrados. 
Los libros 'de Darci Ribeiro 
están entre los más buscados 
por los militares. Centenares 
de miles de discos, de Sergio 
Buarque, Vandré, Nara Leao 
y muchos otros artistas, fue
ron mandados a los depósitos 
de la policía o circulan, clan
destinamente, como “peligro
sos” instrumentos de la sub
versión. La censura en los 
periódicos llega a los extre
mos de afectar a los discursos 
del Papa.

Además, la situación en el 
nivel del Poder está lejos de 
habersejedefinido. Aparentan- £ 
do ser más radical que los’ 
“duros” más intransigentes; el 
mariscal Costa e Silva está in
tentando estabilizarse en el 
gobierno, sometido a las pre
siones discrepantes de grupos 
militares. Se rumorea que el 
general Álbuquerque Lima, mi 
nistro del Interior, que se apo
ya en la juventud militar, para 
su 'disputa con los generales 
Adalberto Santos ( j e f e  del 
Estado-Mayor del Ejército y 
Sizeno Sarmentó, comandante 
del poderoso Primer Ejército 
en Guanabara), presiona en 
favor de algunos actos con re
percusión, buscando romper 
la más homogénea oposición 
popular que se ha formado en 
la historia brasileña contra 
cualquier gobierno o régimen. 
Alburquerque ha dicho que el 
gobierno debe adoptar una 
posición “nacionalista y de 
justicia social”, pero no ex
plicó cómo conciliaria con el 
dominio que los americanos 
ejercen 'de hecho en el go
bierno.
Se multiplican en Brasil los 
actos de resistencia al régi
men, pero la censura no per
mite ninguna olase de infor
mación al respecto. El “Diario

de la Resistencia” pasa de 
mano en mano y es blanco de 
verdaderas cacerías policiales 
buscando ubicar los locales de 
donde salen. Pero el rumor 
—“lo que se dice”— es el ar
ma más empleada en estos 
días de lucha clandestina. La 
inclusión de altos jefes mili
tares y ministros en las nó
minas de personas que deben

ser procesadas por “cotuo- 
ción” no aparece en los neró- 
dicos pero es comentada por 
todos, forzando a algunos je- 
r a r c a s gubernamentales a 
aparecer, en público, jurando 
honestidad. A la información 
de prensa y radio —férrea
mente controlados— sucede, 
con éxito, al “diario oral”, 
que el pueblo maneia como 
un instrumento de lucha con
tra la opresión militar.

laucha armada 
Fuerza armada

por VO NGUYEN GIAP

XJn resumen de las experiencias del Partido de los 
Trabajadores de Vietnam en la construcción de las 
fuerzas armadas y en lal conducción de una luicha 
coronada en 1954 por la derrota francesa de Dien Bien 
Phu, seguida hoy contra el Imperialismo Yanqui.
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Llamamiento de Buenaventura: “los sacerdotes deben 
comprometerse en la acción revolucionaria”

SACERDOTES AR8ENTIN0!
iXPLOTAu

La jerarquía aún no se define
g U E N Ó S  AI RES,  (Intér- 

press). — "Cuándo la Jus
ticia, la intranquilidad y la 
angustia afligen a los pobres 
y desamparados, la falta dé 
trabajo y de vivienda, la mi
seria y el hambre pesan so
bre muchos hermanos nues
tros, y cuando los que poseen 
el poder político económico 
y social parecen insensibles 
o Incapaces para procurar la 
paz, el bienestar y el desarro
llo, no puedo decirles en es
ta oportunidad: "Felices Fies
tas’’, sino invitarlos a adhe
rirse a la oración, penitencia 
v acción, p a r a  merecer d e 
Dios: liberación para los po
bres y piedad para los culpa
bles1'. Este fue el texto de una 
tarjeta de salutación enviada 
por el sacerdote Pedro Ñurs- 
chmidt con motivó de las fes
tividades de Navidad, a miem
bros del Poder Eiecutivo tu- 
cumano, al arzobispo de Tu- - 
cumán, Monseñor Blas Con- 
rrero y a los fieles católicos 
en general.

La tarjeta navideña del Pá
rroco de San P a b l o ,  causó 
gran sorpresa tanto en esfe
ras oficiales como del clero 
tucumano. Miembros del Po
der Ejecutivo tucumano ha
brían considerado como "irri
tante y fuera de lugar” la 
misiva de Nurschmidt.

A todo esto, los feligreses de 
San Pablo luego de recibir 
la tarjeta de su párroco, se 
d'rleieron masivamente a la 
Iglesia y le solicitaron una 
misa "por los pobres de Tu- 
cuman y por el perdón de los 
ricos”,

LA IGLESIA ARGENTINA Y 
STT POSTERGADA 
DEFINICION SOCIAL

BUENOS ATRES (Inter- 
press). — Los obispos, religio
sos v laicos oue participaban 
dé las reuniones de San Mi
guel emneñados en nromover 
una definitiva definición de 
la Iglesia en materia social, 
no ocultaron la frustración 
crue les nrnvocó la decisión de 
la Conferencia Foisconal Ar
gentina fCEAl de postergarla 
basta abril próximo, pese a 
la opinión de muchos de los 
componentes aue considera
ban necesario materializar las 
recomendaciones aue en t,s! 
sentido, aprobaran los obis
pos latinoamericanos en Me- 
de’Mn. "

U^m*on"ncia,s y discusiones 
desvenaron el contenido ori
giné d- fomento oue d e b í a  
p— do ba-e para la discu
sión t-ipito de s“r desechado, 
cor re el do y reelabora do uño 
da ’os obispos asistentes de- 
clcró cu- "la prudericia erá 
u~a, virtud cuando no incu
rría en la exageración. En

tonces —agregó— puede con
vertirse en pecado por omi
sión”.

CONTRA UN MUNDO 
DOMINADO POR LA 
OPRESION

En Buenos Aires, una dele
gación de setenta padres que 
actúan en villas de emergen
cia concurieron frente a la 
Casa Rosada para entregar un 
memorial al general Onganía 
en el cual denuncian "la es
tructura capitalista del país 
que oprime a Importantes sec
tores que viven sumergidos en 
inmerecida situación de mi
seria”.

"La paciencia del pueblo 
tiene un limite y nos admira
mos dé ••DT oúé hasta ahora. 
ha demostrado”, dicen. El me
morial fue entregado al coro
nel Juan Buasco, director de 
ceremonial de la presidencia.

Casi al mismo tiempo más 
de cien sacerdotes y pastores 
protestantes r ea l i za ron  un 
ayuno buscando sensibilizar 
la conciencia de los gober
nantes contra “un mundo do
minado por el hambre y la 
opresión”.

El importante documento firmado por 
un obispo y 49 padres de Colombiá

gOGOTA, (INTERPRESS). — Un llamado a 
los distintos sectores populares para la 

“Unidad de Acción y Solidaridad que con
duzcan a un Frente Revolucionario” hizo un 
grupo de 50 Sacerdotes colombianos encabe
zados por el obispo de Buenaventura, Monse
ñor Gerardo Valencia Cano. El Documento, 
suscrito luego de cuatro días de liberación, 
fue firmado también por dos sacerdotes ar
gentinos y un ecuatoriano.

El grupo de sacerdotes efectuó su primera 
reunión en Cundinamarca y posteriormente, 
entre el 9 y el 13 de diciembre, Conferencias 
en el Puerto de Buenaventura, en la costa 
del Pacífico de Colombia. Analizando la si
tuación económica del país, el obispo y los 
sacerdotes afirman que “lo característico del 
subdesarrollo colombiano, como de toda La
tinoamérica, está precisamente en la domi
nación ejercida sobre nuestra sociedad por 
una clase social minoritaria cuyos privilegios 
se remontan a la época de la Colonia”. Agre
gan aue la situación se ha mantenido hasta 
nuestros días y que “el poder político surgió 
como tutor de ese sistema de privilegios que 
la Constitución Nacional, vino a justificar. 
La Iglesia, por su parte, lo sacralizó, como si 
fuera la expresión inequívoca de la voluntad 
de Dios”.

El llamamiento sacerdotal de Buenaventu
ra dice fundamentarse, en los acuerdos de la 
Segunda Conferencia EpiseqPáL Latinoameri
cana, efectuada hace tres meses en la ciudad 
colombiana de Medellín y asegura que los 
sacerdotes deben adoptar una actitud pasto
ral militantes y comprometerse “cada vez 
más en las diversas formas de Acción Revo
lucionaria contra, el imperialismo y la bur
guesía neocolonial, evitando caer en actitu
des meramente contemplativas”. Del mismo 
modo, a juicio de los firmantes, debe luchar
se para actualizar las estructuras eclesiásti
cas y liquidar los rezagos pre-conciliares,

“tales como el maridaje entré la iglesia y j 
Estado, cuya separación es exigida por lá'-L 
ferente dimensión dé la personalidad y J  
la sociedad en que se colocan la acción 
sial y la acción civil.

SOCIEDAD DE TIPO SOCIALISTA

El obispo y sus rebeldes seguidores t o r 
nan "el inmenso presupuesto de guerra éa 
tinado al mantenimiento de fuerzas qué | 
están orientadas a la defensa de nuestra 
beranía nacional, sino a la represión vio
lenta' de las luchas populares y reivindicttl-, 
vas de obreros, campesinos y estudiantes, ¡ 
defensa de estructuras que interesan a 
norias que detentan el peder economice; 
político”..

Más adelante agregan que él sistema c| 
talista "neocolonial es incapaz de soluéff 
los agudos problemas que aquejan a nW 
pueblo” y que es necesario orientar las 
clones y esfuerzos para lograr la instan»; 
ción de una sociedad "de tipo socialista, q« 
permita la eliminación de todas las forma' 
dé explotación del hombre por el hombre".

El Documento hace un llamado “a la 
sectores populares y revolucionarios pan 
que, prosiguiendo en sus organizaciones, bús
quedas y líneas no olviden la responsabili
dad auíe tienen ante si mismos y ante ls 
historia y para que, destacando los objetiva 
comunes,, traten de hallar las formas de uni
dad de acción y solidaridad qué conduzcan*' 
un frente revolucionario capaz de rompa 
las cadenas e inaugurar el porvenir” . a

Junto al obispo Valéñciá Cano y a los a- 
cerdotes colombianos, firman el llamado la 
sacerdotes argentinos, Santiag Frank Perpia, 
Jesuíta de Buenos Aires y Angel Colombo, de 
Tucumán, y el ecuatoriano Rogelio Hausft; 
Guerrero, de Quito.

La prisión de Helder Camara

Exige la “ línea dura” en Recite

D. Helder Cámara

p iO  DE JANEIRO. — “En 
estos momentos asisti

mos atónitos a los intentos 
contra las inexpugnables 
fortaleza» de las tradicio
nes y fé, a fuertes embes
tidas contra Cristo, por el 
condenable comportámien 
to de sacerdotes desobe
dientes al trono de San 
Pedro, e incluso arzobispos, 
según las noticias de pren 
sa, que preconizan para 
nuestra patria; la adopción 
del régimen existente en 
Checoslovaquia y Yugosla
via”1, declaró el general 
Humberto de Souza Meló, 
director de enseñanza del 
ejército de Brasil, hablan
do ante los nuevos oficia
les y enfermeros dé la Es
cuela dé Veterinaria.

Dicho general, muy co
nocido por sus intimidades 
con los norteamericanos, 
no es una opinión aislada 
en la nueva situación de

Brasil. En Recife, él voce
ro de la "línea dura” mi
litar, ha exigido la, prisión 
de D. Helder Cámára, por 
ser “un peligro a la segu
ridad nacional”. “Los gran 
dies peces no deben que
dar impunes y el padre 
Helder ya debía estar de
trás de las rejas, como to
dos los aue atentan contra 
la seguridad n a c 1 o n a  1”, 
agregó.

Por su parte, el minis
tro de Justicia, Gama e 
Silva dijo que “el manto 
protector de la sotana no 
protege al crimen”. Muchos 
sacerdotes están bajo resi
dencia vigilada y otros — 
inclusive dos norteamerica
nos— siguen detenidos.- El 
gobierno ha demostrado 
cautela en referirse al pro 
blema con la Iglesia, pero 
se sabe que la situación si
gue tirante y muchos pa

dres .condenaron el golpe 
del díá 13.

El Superior de la Órdéñ 
de los Asuñcipnistas, a la 
cuál pertenéeéñ los tréS 
padres y el diácono preso! 
en Belo Horizonte, denun
ció los sufrimientos sufri
dos por la Iglesia en Bra
sil, como peores a los re
gistrados én el tiempo de 
Hitler. El coronel Mota, 
que presidia al juicio mi
litar contra esos padreé, 
dijo que “las actividades 
preparatorias de guerrilla! 
&e desarrollaban en parte 
en el pueblo de Angicos, 
cerca de la ciudad de Ves- 
pasiano, en una chacra de 
propiedad del obispo auxi
liar, de Belo Horizonte D. 
serafín, llamada el "Peque 
ño Príncipe”. La acusación 
cayó en el ridicula, pero 
demostró el grado de pa
sión de cierto grupo mili
tar contra la Iglesia.
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