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EN LAS R ED ES  D E UN TR A M ITE
1 1 n » ■ IÍ<&:

Al

Qué hay detrás del 

proceso a  J.

(IV)

UN DETENIDO 
SIN CARGOS 

NI CULPA
RTN sucesivas ediciones, IZQUIERDA 

ha denunci'do el proceso plan
teado contra Javier G u r i d i .  Sin 
una sola prueba, un Juez ha co- 
menzsdo su procesanrento cor “aten
tado a la Constitución’’. No existió, 
además, en primera instancia, siquie
ra  un", solicitud escrita del Fiscal de 
conform’dad al cual (o contra cuyo 
pedido) debió fundamentarse’ l a ' de
cisión judicial.

No es difícil imaginar las presiones 
oue tienen aue exist’r sobre la Jus
ticia para explicar decisiones tan ar
bitrarias como la oue denunciamos.

Como se ha detallado, Guridi fue 
detenido por la nohcía después de 
haberse encontrado con un amigo en

es-uina de Bulevar y Ponce, el 2 
del mes pasado.

La policía., que controlaba el lusar 
a nartir de un allanamiento reali
zado en la calle Bómrvland, envió al 
Juez los siguientes documentos pro
batorios:

1) Un papel de cuyo texto se de
duce oue en esa esnuina habría, un en 
cuentro con “un contacto”, el día 27.

2) Otro papel en el cuQl consta 
oue en una esauina de la calle Bvito 
del Pino, auien concurra al lugar pa
ra efectuar otro “contacto” deberá 
llevar, para ser reconocido, un ejem
plar de “Cuadernos de Marcha”.

En los paneles encontrados por la 
noticia se dan nombres: por lo ge
neral seudónimos —aunque no en to
dos los casos—, pero en ninguno de 
ellos aparece el nombré de Guridi.

En el informe policial se indica, 
además, aue los vigilantes que con-, 
t roláron el lugar vieron que Guridi 
llegó con un ejemplar de “Marcha” 
bato el brazo.

Pero del expediente surge con toda 
orecisión: a) que la entrevista no 
fue el 27 sino el 2; b) aue no era 
a Bulevar y Ponce donde la persona 
indicada en los paneles encontrados 
en al calle Bomniand- debía concu
rrir (“para identificarse”) con “Cua
dernos de Marcha” bajo el hrazo, si
no a otra esquina que se indica en el 
panel.

Por lo demás. “Cuadernos de Mar
cha.” es de formato bien distinto a 
"Marcha". Y si la contu°ión ouede 
servir a los fines de la arbitraria de
tención policial, en otros- tiempos no 
habría servido a Juez alguno como 
indicio de cnlrra.

Por otra parte, Guridi es categórico 
al afirmar aue ni s’nuiera llevaba 
"Marcha” halo el brazo, sino en una 
carle ta  donde tenia, ademáis: una 
carta de un compañero del Interior 
y otros papales persen^les.

Oue el hallazgo de “Marcha” »n la 
carpeta pudiera servir al simplismo

arbitrario del procedimiento policial, 
vaya y pase. Por repetiida, la injusti
cia policial ha terminado por trans
formarse en un hecho “normal” en 
el Uruguay de hoy. Pero, hasta ha
ce unos años, esa circunstancia no 
se había observado en el Poder Ju 
dicial.

Sin embargo, ya hace dos años, por 
ejemplo, que permanece detenido en 
Migue1 e.te un obrero gráfico, Ornar 
Pregoni, sin antecedentes, en cuyo 
de mi cilio se encontró una carpeta en 
la cual se indicaban algunos elemen
tos para realizar explosivos. A pesar 
de nue sus abogados probaron cate- 
gó-icamente oue las anotac’ones se 
encuentran en una serie de libros ele
mentales oue s vnden n plaza y no 
mentales que se venden en plaza y no 
sirvió para iniciar un proceso y en
terrar en la cárcel, desde hace dos 
años, a. un trabajador, ñor conside
rarle vinculado a los “Tupamaros”.

Integrantes del Mov’m’ento de Li
beración Nacional (Tupamaros) al 
llevarse, días a trá,s, las armas que 
estaban en un Juagado, dejaron un 
volante (oue reprodujo la nrensa). en 
el cual -señalan, entre otros hechos, 
aue la Justicia ha procesado injus
tamente a quienes no integran esa 
organización, como Guridi y Pregoni

A los efectos judic’ales, natural
mente, nó serv'rá e«e testimonio. Pe
ro sí a a los fines de la. oninióu pú
blica Desde hace mucho tiempo oue 
se sabe, en este p a ís , ouienes mien
ten y amenes no lo hacen.

Y los Tupamaros han cumplido es
trictamente con una norma elemen
tal en toda organización de ese tino 
para confar con opinión: no mentir 
jamás sobre sus acciones. Si algún 
teat.imon!o hacía falta., ahí está ese 
volante, firmado ñor el Movimiento.

Esto. cl°ro está, no conmoverá a 
una Just’d a  empeñada en escarmen
tar a movimientos de ese tipo aun
que sea en cabeza ajena.

P°ro ¡no puede desconocerse que 
hechos co’rio este amenazan, con la 
arbitrariedad, a todos. Aun a quie
nes ni remotamente n°rfenecen a or
ganizaciones revolucionarlas.

Toda, la Jznulerda, clnro está, re
sulta directamente amenazada ¿Eso 
es lo oue se husc°? /Es eco lo que 
hay. realmente, detrás del proceso 
Guridi?
Esto nolo sabe, hasta el momento, so
lo una Just!cia excesivamente pru
dente ra ra  Condenar —sinuiera vér- 
h”!mente—. a, loa responsables de la 
última devaluaCón y yáoida h°sta 
olvidarse del oed<do escrito de up Fis
cal na.ra encarcelar a Guridi. contra 
el cual no tiene una sola prueba.

Banca
malab

■ A Banca privada ha multiplicado 
sus beneficios al socaire de la 

grave crisis de estructura que padece 
el país. Es lo que d.emo.st-r ~ mos ro
tundamente en el último editorial de 
"IZQUIERDA”.

A continuación analizáremos algu
nos cuadros que exponen la evolu
ción de la capitalización y de los be
neficios de un grupo de poderosos 
bancos de plaza.

Incluimos dos rubros decisivos: pa
trimonial (capital y reservas) y uti
lidades, en pesos (fuente: Bolsa de 
Valores).

BANCO COMERCIAL
P a tr im o n ia l U ti , :d a d e s

1950 1.6.000.000 1 .4 5 8 .6 1 9 .9 9
1951 2« .8 5 0 .nno 1 .8 6 2 .3 2 0 .0 0
1952 23 .5 6 0 .0 0 0 2 .1 7 6 .8 1 4 .8 3
1953 2 5 .8 0 0 .9 0 0 2 .3 0 0 .6 9 5 .7 3
1054 3 2 .3 0 3 .0 0 0 2 .5 0 5 .5 4 7 .2 7
1955 3 8 . 90Q 100 3 .1 3 4 .8 0 1 .1 1
1956 4 0 .0 ep .0 0 0 3 .0 9 3 .0 8 9 .8 8
1957 4 2 .2 5 0 .ono 3 .7 3 3 .8 1 2 .9 6
1958 4 4 .6 5 0 .0 9 0 4 . (110.611.80
1958 51 .9 5 0 .0 0 0 4 .5 0 4 .4 7 4  82
1960 8Q .100.900 5 8 2 1 .999 .73
1961 89 .8 5 0 .0 0 0 6 .2 9 8 .7 7 1 .2 5
1982 117 .350 .000 7.78Q .8Q 1.88
196.3 1 2 0 . son  nno 7 .7 8 2 .3 5 3 .7 6
1964 333 .150 .900 8 .7 3 1 .8 3 3 .7 8
1°65 is g .o n o .o n o 9 8 « 5 . .573.93
1985 307 OOO. non 2 0 .7 5 3 .45Q. qO
J°87 403:. 850 . n°0 2 4 .9 8 7 .7 0 1 .7 3
1°68 522 300.000 3 1 .7 7 3 .2 8 3 .0 0
( f u e n te ;  " M e m o ria y  B a la n c e ”  d e l
B. C .)

BANCO DE COBRANZAS
1980 3 ORI pnq oc 37R 0PR . 3 4
1Q81 4 GTQ ior en 47R O01 .62
1062 5 704. R90 07 600 0P9 .12
1963 5 P¿7 04R 99 RPO 2*1 .46
1084 6 Riq 0 1 9 «6 7Q9 1/70 54
1985 6 qoq 0*P ,7Q pno . P71 .87
1088 7 ¿OR 114 5Q pPR 409 .90
1087 7 Riq OR7 57 .1 019 7RR .96
1088 8 Rnq R*>0 79 1 .0*0 R19 .16
1080 I? 179- 45 1 .999 179 .68
1080 19 100 29 1 PP9 .36
1081 15 17P P°R ' t ¿ P97 RR9 .57
lo«2 18 Roe; Q ’ 5 4 1 R.R R4R 86
1“83 99 PR3 R49 «Q 3 . R^9 990 .38
10«4 3 1 4ÓP 96 3 9RO R09 .33
1085 39 344 ROR 95 4 4QR R19 .78
1088 44. 990 PRR 22 H 904 14Q 36
IO87 J13 007 OOR 91 .8 RR1 PRO 85
1963 182 199 099 21 12 494 944 17

(fupn te : “Memoria y Balance” del
B. C.) __

BANCO DE CREDITO
1080 6 ccn pno POR P*9 97
1051 7 ORO OOO 1 OOR qiq 16
lp-52 7 PKA OOQ 1 1QR 7R9 75
J053 J 9 R90 nn 0 1 910 040 88
1084 30 pen roo 1 ROR 9*q ’8
1086 J1 100 nnq 1 RIO 70 R 8Q
1086 1° RKO ono 1 7 1 7 4*4 ”6
1087 19 RRO noq 9 OPVl OOÍ) 70
1088 18 .non noq 9 7̂00 P̂70 no
10KQ J° PGO 3 . 90R inq 56
1080 29 *70C* O^q 69 5 .OOP .9*>q 58
1081 04 ROO noq 5. 140 1 0 1 84
1962 38. 250. 000 6. 744. 383. 32

1963 52.500.000
1964 52.750.000
1965 80.500.000
1966 170.000.000
1967 274.000.000

BANCO POPULAR

5.338.793.41
5.355.957.12
7.031.922.80

22.864.027.47
33.502.811.42

1952 7. 809. 266. 15 708.520.521953 8. 385. 626. 08 382.832.811954 8. 468. 283. 57 842615.181955 9. 584. 986. 17 938.610.84
1956 9. 701. 479; 62 976.807,161957 9.843 .141 .04 981.407.64
1958 11. 212. 874. 05 1.045.711.83
1959 16. 397..415. 20 3.281.976.90
1960 22..497. 438. 86 3.610.283.38
1961 26.858 .467 .20 5.536.692.45
1962 31 .874 .694. 03 2.580.887.08

(esté ejercicio sei computa sólo de
3-12-62 a 31-3-63, por cambio de
fecha en el balance)

1963 39..088..370. 40 4.696.325.98
1964 42. 932. 891. 25 11.009.358.53
1965 54.756 .290 .53 6.148.051.09
1966 56..508 919. 26 21.225.706.75
1967 140. 870,.912. 43 10.682.323.43
1968 152,.620. 000. 00 10.825.128.54

(fuente: "Memoria y Balance” dél
B. P. del U.)

Tomando como fuente su “Memoria 
y Balance General”, ofrecemos iá se
rie correspondiente a Sociedad de 
Bancos. El Patrimonial se divide eíi 
Capital y Reservas.

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960 
19«t 
19 d2 
1P63
1964
1965
1966
1967
1968

Reservas
73Ó.61

IR 3*3 67
30 4P7.50
5Q 3PR 42
88 f)QQ.93

17? 770 .02
107 709 ?7
?fiQ ir?7 80
953 107 33

1 117 ¿PR 71
3 ?°3 7*9 07
3 57Q 4.PP 82
3 RR3 fU9. 58
5 0?1 J70,. .35

S15 4iq. 54
4? 5Q3 41P 54
52 354 430. 29

Capital 
1.031.000 
1.060.245 
1.362.575 
1.703.541 
2 .000.000 
2 .000.000 
2.554.357 

. 4.007.106 
4.510.761 
5.626.720 
7.568.050 
8.168.533.34

10.461.000 :
10.500.000
14.175.000 
24.748.385 
32.936.850

Utilidades 
7.396.08 
46.440.56 
50.538.33 
79.579.25 

147.045.08 
196.700.90 
250.292.51 
503.155.33 
894.012.41 

1.043.960.11 
I.459.707.21 
1.807.317.00 
1.Q57 314.16 

35Q8.0JQ.65 
5.003.320.66 
7.361.902.50 
8.574.360.68

Antes de entrar en el análisis de 
estas series, aclaremos aue el cap1 tal 
ectá  constituido por las nccfones emi
tidas y colocadas. No siempre signi
fican desembolsos en dinero de los
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Privada: los 
aristas del dólar

accionistas pues muchas veces los 
bancos efectúan repartos de acciones 
sin percibir hada a cambio de ellas. 
No todo el c a p i t a l  integrado de 
un banco, corresponde a dinero efec
tivo invertido por sus accionistas 

Las reservas son extraídas anual
mente de las ganancias y hay que 
distinguir en ellas las correspondien
tes a “Reservas por Revaluación de 
Activos”, que significan aumentos 
contables permitidos por la ley cada 
dos años paira compensar la desvalo
rización de la moneda. Todos estos 
datos componen el Patrimonial.

Las reflexiones que derivan de las 
series expuestas son:

1) Se aprecian dos ritmos de cre
cimiento en los bancos considerados; 
a i  uno firme y moderado hasta 19Ó5 
y b) otro que se acelera progresiva
mente a partir de ese año 
. b) Veamos en cálculos aproxima- 
tivbs el significado de dicha consta
tación.

El Banco Comercial casi duplica su 
patrimonio de 1951 (boon coreano) a 
1955 (inicio de la crisis) y lo mismo 
ocurre con sus ganancias. En cambio, 
de 1964 a 1968 más que cuadruplica 
el patrimonio y casi cuadruplica los 
beneficios.

El B. de Crédito acrece el patrimo
nio en más del 50% en el primer 
quinquenio señalado y lo mismo ocu
rre con las utilidades de 1958 a 1968 
quintuplica el primero y sextuplica 
las segundas.

El B de Cobranzas aumenta el pa
trimonio en un 50% y casi duplica las 
ganancias en el primer quinquenio. 
Pero multiplica casi por seis el pa
trimonio y casi por cuatro las ganan
cias en el segundo.

El B. Popular aumenta en un 30% 
el patrimonio de 1952 a 1956 inclu
sive y algo menos ios beneficios en 
el mismo lapso. En cambio, más que 
triplica el patrimonio y mantiene los 
beneficios de 19.64 a 1968.

Sociedad de Bancos acrece el patri
monio en un 50% de 1953 a 1956 y 
multiplica por más de tres los bene
ficios (no tenemos en cuenta 1952, 
por ser utt áñó anormal para la ins
titución). . .

A su vez, más que sextuplica el 
patrimonio de 1964 a 1968 y más que 
cuadruplica las utilidades en el mismo 
lapso.

En suma; en los años de agrava
miento de la cr]sis y de galope infla
cionario, los bancos remontan el vue
lo de su prosperidad.

2) Las cifras señalan, sobre todo 
para el último quinouenio, un esca
moteo de las verdaderas utilidades. 
En efecto, a las declaradas hay que 
agregar gran parte de las reservas y 
en algunos casos el propio capital, 
ya oue serían inexplicables ventas de 
acciones masivas con dividendos si
tuados entre el 9% y el 20% aproxi
madamente (en años en los que el 
interés de las colocaciones superan 
fácilmente el 30. el 40 y. aún, el 50%).

Lo oue significa sustraer dividen
dos a los accionistas modestos y re
cursos fiscales al Estado. Mientras las 
disponibilidades del Banco crecen es

pectacularmente para que el grupo 
financiero dominante las use en su 
provecho (mediante el crédito y otras 
formas). i

Aun teniendo en cuenta la Índole 
contable de la “Revaluación de Acti
vos”, los beneficios del último quin
quenio resultan astronómicos.

Por ejemplo, en el Balance de 1968 
(30-IX), ei B. de Cobranzas incluye 
$ 40.762.889.86 de reservas revalua
das, sobre un total patrimonial de 
más de 182 millones.

El B. Comercial, que es un caso ex
tremo, declara reservas revalidas 
por algo más de 259 millones (30-IX 
de 1967); pero sobre un patrimonio 
total de más de 492 millones y medio.

Como la revaluación se puede reali
zar cada dos años, no corresponde en 
1968 y en el ejercicio transcurrido el 
patrimonio crece en 28 millones más; 
entre tanto declara beneficios por 31 
millones 700 mil pesos.

En suma, las utilidades declaradas 
son muy inferiores a las reales. He
cho oue se comprueba fácilmente. te
niendo en cuenta exclusivamente el 
crecimiento del capital v de las re
servas v sin considerar otros tipos de 
ocultaciones, fraudes, etc.

3) ¿Qué fenómeno puede explicar 
la prosperidad vertiginosa del último 
ouinouenio? Creemos oue la respues
ta  es simple: las devaluaciones mone
tarias.

fiólo entre fines de 1965 v principios 
de 1968, a ojo de buen cubero, hubo 
una devaluación del 100% ($ 34 a 
8 64, por dói°r) en octubre de 1965. 
otra de alrededor del 10% en setiem
bre de 1966. varias hasta noviembre 
de 1967 que llevaron el dólar a S 100 
y de nuevo otra corrección del 100% 
en ese mes (de $ J0O a $ 200).

Per último, la c°lehérrima de abril 
de 1968: 25% (de $ 200 a $ 250).

Si la producción está estancada, si 
el comercio languidece y la Banca 
prospera alegremente %'• mismo tiem
po que lo moneda se devalúa un i y 
otra vez ¿se nos puede tildar de ni si 
pensados si deducimos que los ban^ 
eos han especulado descaradamente 
con el dólar y que en c ’da devalua
ción se han embolsado millones y mi
llones de pesos?

Entendemos que los h e c h o s  son 
contundentes y acusadores.

Pero, todavía, concurren a afian
zar esta explicación algunos antece
dentes que conviene tener en Cuenta.

LOS BANCOS Y LOS FRAUDES 
EN LAS EXPORTACIONES

En la interpela c!ón realizada a los 
Ministros de Hacienda, Ganadería y 
Agricultura y Relaciones Exteriores 
sobre los negociados laneros, el S de 
abril de 1961, el Diout°do V. Trías 
acusó al B. de la República de ocul
tar un informe que probaba la Com
plicidad de grandes bancos de plaza 
con ios fraudes en las exportaciones 
de cueros pelados y peludos.

El origen de la denuncia fue ei in
forme Terra - Arlifeu’ille sobre el mis
mo asunto y la intervención de los 
bancos se puede resumir así: ciertas 
firmas evnort,adoras ocultaban al B. 
da la República las reales ventas cum
plidas en el exterior v. ñor enda, es- 
camofaahan a su control importantes 
cantidades de dólares Los oue inver
tían en al exterior, o trafic-bon en 
el marcado libre, con sucuiant.es ga
nancias para ello necesitaban la 
complicidad de al°ún banco de plaza, 
que. naturalmente, “paiu*eaba” su 
buane talada an la rnan’Obra.

El B de la 'RanúbPea i-m ás entrabó 
al citado lagislador al informe solici
tado (según se le explicó, confiden

cialmente, porque era d e u d o r  de 
cuantiosas sumas a los infractores), 
pero igualmente pudo probar su acu
sación en la ses'ón del 8 de mayo del 
mismo año. Para, ello manejó el In
forme del Dr. Zabaleta (pub’icado 
por la Asesoria Letrada del Contralor 
de Exportaciones e Importaciones). 
En su texto constata la intervención 
fraudulenta del Banco para el Co
mercio v la Industria de Francia y 
del B. La Caja Obrera. Estos reci
bieron el total de los dólares obte
nidos en las operac'ones de exporta
ción de varias firmas, pero dividieron 
la cuenta respectiva y sólo entrega
ron una parte ai Banco oficial (vio
lando el decreto de 3-VHI-1956).
LA BANCA PRIVADA: ESA TATTMA- 
TURGA DE LAS DEVALUACIONES

En el Act.a N% 256 dd Conseio Na
cional de Gobierno )1965), corre'ocn- 
diente a la sesión en oue se conside
ró la clausura del B Transatlántico, 
consta oue el Consejero Dr. A. Abdala 
señaló, inequívocamente, las especu
laciones de la Banca con dólares.

Dice así: “oportunamente presentó 
(el C. Abdala) un pedido de infor
mes nara demostrar la especula c’ón 
de dólares que realizaban algunas 
instituciones bancarias privadas, lo 
cu°l babrá de colocar oportunamente 
al Conseio en situación de enfrentar 
con valentía...” ’*r

Córale aue. ñor cierto, nunca asu- 
m’ó ni ése. ni ningún gobierno en los 
últimos tiejnpos.

Por último, y nara no alarga- inne
cesariamente este articulo, es útil re
cordar la lista de b°neos oue edfini- 
rieron la mayor cantidad de dólares 
al B. de la pemibiicá pn los di°s cla
ves del 22 al 26 de abril y previos a 
la devaluación del 29.

en miles de dólares 
(fuente: actas del Senado)

B (So Montevideo {*t&
B Mercantil 214
Sociedad de Roncos 214
B T.a Cata Obrera 6<?
First N Bank 2*1
B Coma-cial 460
B. de rio’-—nzas 50
B de Oédttn ?»i
B de Tnndres ?*0
B Ropular J26
UBUR 117

Como rq  lo hem os dem ostrado en 
JJZOT11 los banens fueron los
oue m ía lucraron con ja escandalosa 
devaluación de abril.

l o  exnrpsado basta anuí, no deia 
lugar a dudas: gran narto do Ja pros
peridad bancaria de )o® últ’mos eños 
se debe a la especulación con el 
dó’ar.

Pon hechos, hechos no-fiados d'-ia 
Lpnin los aue abon"n t°) afirmación.

Hachos oue deben ccnv°n°er al 
P a rla m e n to  pcerca de la u rg e n te  ne
cesidad de  inverti<r"»r ect.aq manio
bras de'lc.tlva.s El día O l í a  pUo onurra, 
el nuebio iinisiio.ro «uedará p'tune- 
facto ñor la magnitud de los fraudes 
cometidos.

V «aaggg
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Reconfortante
visita a la Feria de Libros en el Palacio Municipal

fue realmente reconfortante. Aunque se entienda que 
los distintos aspectos de una extraordinaria produc
ción intelectual, como la que allí se expuso, no 'deben 
apreciarse en compartimientos separados al emitir una 
opinión sobre la Feria, al pensar en la belleza, o la 
trascendencia o en la significación nacional de los li
bros allí reunidos, quiero apresurarme a aclarar ciue es
tá  totalmente fuera de mi intención (y, naturalmente, 
de mis posibilidades) cualquier enfoque critico de la 
misma como expresión literaria, y qué sólo me propongo 
referirme a uno de sus aspectos.

No se piense en una actitud sectaria, no se supon
ga nineún propósito político (en el sentido estrecho 
ene suele darse a la palabra) cuando se lea lo que afir
mo a continuación: la Feria, mirada con ojos socialis
tas, conforta y estimula.

¿Por qué digo esto? Los críticos suelen utilizar las 
expresiones “autor comprometido”, “literatura compro- 
m et'da”, etc., cuando entienden que determinada pro
ducción literaria involucra una definición, una toma de 
posición explícita o implícita ante las grandes cuestio
nes políticas y sociales de nuestro tiempo.

Y bien, una alta proporción 'de los libros reunidos 
(ensayos de distinto tino, novelas, teatro, cuentos, poe
sía. historia, etc.), es “comprometida”. Es una nroduc- 
c'ón como-orretida en la comprobación, en la den une'a 
de la realidad social v cultural rrusuaya, a través de 
distintas manifestaciones del pensamiento de los escri
tores y los poetas.

Este punto de vista, que considero ajustado a la rea
lidad. surge de lo oue u ro  ha leído —sólo una parte 
muv limitoda— de ’n oue allí se ha expuesto, surge de 
la divulgación de juicios generales o particulares sobre 
las obras ofrecidas al pueblo en una muestra impresio
nante; hasta surge d° lo nue podríamos llamar —no sé 
si esto es grave hereiía— la “fisonomía” de la Feria, es 
d.ec!r todo ese conjunto de rasgos aue son lo.s nombres 
de ’os autores, los títulos, los temas, la índole de las 
editoriales, etc. y oue en un medio ambiente en el que 
“somos pocos y nos conocemos” .sirven para adelantar 
a r.n enroso inveterado algo indicador del contenido de 
los libros.

SuDdngo claramente entendido oue no se tra ta  de 
esperar o ex’gir del escritor o el artista con tra jo  al ac
tual orden social oue. al ream ar 'su creación, haga en 
todos ios casos una formulación explícita de su posi
ción Ideo’ógica y de l=s soluciones políticas de los pro
blemas oue afectan al pueblo v al país.

Hace más de ochenta años, Eneels, en carta a 
Minna Kaustky a propósito de sus novelas decía;

“ ...Pero  vo creo oue la “tendencia” debe surgir de 
la sj+uacíón y de ]n. acción mismas, sin aue ella sea ex
plícitamente formule da. y el novelista no está ob’ieado 
a dar hecha al lector la solución Tdstó-ica futura de 
los conflitcps sociales oue describe. Tanto más cuanto 
oue, en las circunstancias actuales, la novela va sobre 
todo.a los lectores de ios medios burgueses, es decir a 
medios oue no son directamente los nuestro®, y enton
ces. según yo m enso..una nove’a. de tendencia socialis
ta  llena nérféct.am^ht.ó su mlc,ón cuando, por una pin
tura  fiel de las relaciones reales, destruve las hurones 
convencionales snbrp ]a pafuralexa de e®as salaciones, 
ouebr-nta el optimismo del mundo hú-erués, obliga a du
dar de la perennidad del o-dan existente aun cuando 
el aufor no indioue directamente la so’nción y aún mis
mo si no toma partido ostenríbl emente”.

Claro está oue. en otros géneros de producción lite
ra r ia .  la “tendencia.” se .manifiesta más abiertamente: 
el “tomar partido ostensiblemente” es algo que no se 
elude; y es dable comprobar ambas cosas en diversas 
obras que integraron, la Feria.

Pero no vav a introducirme donde no debo. Mi 
propósito es señalar oue. en medio del panorama aue 
ofrece el Uruguay, cuando hasta los órganos y las ma
nifestaciones del pensamiento y de la cultn-a del país 
sen lesionados ' por ' el retroceso v la. coerción, es una 
realidad reconfortante la producción intelectual que 
constituyó un gran sector de la Feria del Libro.

Se siente co’mo" un punto de apoyo para encarar 
con optimismo la posibilidad de un Uríieuav distinto, el 
hecho de qué nutridos grupos de compatriotas integren 
fuertes corrientes de un pensamiento creador, claramen
te comprometido con ese Uruguay, el de Segunda In 
dependencia, por el qué luchamos.

Municipio capitalino: un año 
de parálisis administrativa

ITNTRE las muchas cosas que se han logra
do con el triunfo de la naranja está 

la de haber abolido la autonomía financie
ra de los municipios.

Cuando Terra, con la Constitución del 34 
y con Charlone también en el Ministerio de 
Hacienda, los Municipios adoptaron una ac
titud mendicante.

A fuerza de lagrimear al Poder Ejecutivo, 
éste les tiraba unos pesos que muchas veces 
no sabían cómo contabilizar pues recibían el 
giro sin que se especificara el rubro a que 
corespondía.

Recuerdo que había Intendentes que, en
tre tan ta  desgracia, eran privilegiados v re
cibían el total de los fondos que les corres
pondía. Era el caso del señor Medardo Sil- 
vera, de quien pud mos decir que lograba ese 
privilegio amenazando al presidente —que era 
el general Baldomir—, con impedirle el paso 
hacia la Fortaleza tarea, pues, del Municipio 
en 1963, consist'ó en reclamar del Gobierno 
nacional, sin lograrlo en su totalidad, los fon
dos que sirven para que las Intendencias de- 
b~ n estar prosternadas ante el Gobierno 
central.

El problema financiero hizo crirís cuando 
la Rendición de Cuentas y modificaciones 
presupuéstales, deficitarias seguramente en 
alrededor de dos mil millones 'de pesos, de los 
cuales unos mil ochocientos se atenderían 
gestionando préstamos.

El Municipio está habituado, en cada Ren
dición de Cuentas, a cubrir sus déficits con 
una teórica Emisión de Deuda aue no logra 
hacer aürobar por el Poder Legislativo.

El préstamo proyectado ahora constituye, 
pese a ser intolerable, toda una novedad.

En la misma Rendición de Cuentas se in
cluía el tema que fue el escándalo del año en 
el ámbito municipal.

Venía proyectado, en las modificaciones 
presupuéstales, destinar nueve millones dos
cientos mil pesos para pagar a un funciona
rio destituido por omisión y que fuera, a los

escribe
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tres años, repuesto en su cargo. La cifra era 
simplemente escandalosa y excedía segura-/ 
mente en nueve millones a lo que habrá que 
pagarle al funcionario.

La minoría de la Junta Departamental ha 
tratado de hacerle un juicio político al In
tendente; entretanto, la mayoría hace lo po
sible para impedir* que ese juicio político se 
plantee ante el Senado.

Uno. no llega a saber por qué se asustan 
tanto del Señado; cuya mayoría corresponde 
al Partido Colorado, a la cual deben agregar
se, como en la época de Terra los soldados 
tranqúilos que tienen a  Etchegoyen por Ca
pitán, quien , —si bien es cierto no se tutea 
con Pacheco Aréco—, es simplemente por 
que lo “chechea”.'

El otro tema municipal fue el de la remo
delación de la Plaza Cagancha. Se le entre
gó dicha Plaza —desde el Monumento de la 
Libertad hasta casi el gran caño maestro’ 
que corre por debajo—, a una empresa ex
tranjera que disfrutará, si es que la obra se 
hace efetcivamehte, de un privilegio por 45 
años prorrogabas.

Todo el ingenio de esta entrega de una 
plaza pública a una empresa privada se ges
tó en base a variantes de la terminología 
jurídica, de modo que en lugar de los dos 
tercios de votos de la Junta Departamental 
alcanzará con una simple mayoría.

Realmente, fuera de estas cosas importan
tes para mal, no se podría agregar nada a 
esta breve síntesis; salvo que en la jerarquía 
municipal se han injertado una cantidad de 
cargos de confianza que uno desconfía sir
van para algo.

Nos olvidábamos.
El viaducto de la Avenida Agraciada está 

aún sin term inar.

El A B C  de la inflación 
según Jorge Batlle

MO sé si Uds. oyen a Jorge 
Batlle.

Yo me fastidio mucho pe
ro lo oigo.

Hay que reconocerle que, 
dentro de lo que le dan las 
fuerzas, tra ta  de explicar sus 
opiniones sobre temas muy di
versos.

Ahora h a  iniciado una se® 
ríe de breves charlitas sobre 
el tem a de la Inflación.

Creo que la primera —a lo 
mejor se me escapó alguna 
anterior— fue una en la cual 
se dedicó á comparar la in
flación con lo que pasaría si, 
al cambiarle los cuatro li
tros de sangre de que d 'sfru
ta  todo ser humano, se le In
yectara, en lugar de esos li
tros, ocho o diez.

Después llevó el ejemplo ’ a 
un bebé al cual se le inyec
tara, en lugar de su medio li
tro de sangre, dos o tres.

Culminó e s e  d í a  c o n  e l 
ejemplo del cambio de sangre 
a un caballo al cual se du
plicara la cantidad de sangre 
de oue dispone hábitualmente.

Para los tres (ser humano, 
bebé o caballo), según expli
có el Jefe, de la 15, el final 
es el mismo: explotar.

Para evitar la explosión (ya 
aue no la explotación pues 
Jorge Batlle no cree que ha
ya explotadores y explotados), 
el hombre, el bebé y el caballo 
deben res’emarse —cada uno 
en su ambiente—, a lo oue 
actualmente tienen, pues dis
frutar de más de lo que tie
nen en la actualidad es co

sa reservada para líderes po
líticos afortunados, millona
rios notorios, hijos de papá o 
caballos de carrera.

Si el caballo, el hombre y 
el pobrecito bebé saben resig
narse a no exigir más de lo 
que les asignan sus líderes 
respectivos, todos seremos fe
lices; sobre todo los lideres.
Ese día se notaba que el pro

pio charlista de la inflación 
no estaba demasiado conven
cido con los ejemplos, ni de
masiado seguro d e  q u e  'e l 
ejemplo que traía de m atar al 
bebé, al hombre y al caballo, 
encajándole de puro chambón 
más . sangre que la que cabríá 
en eí aparato circulatorio, ser
vía para explicar la inflación.

Seguramente mientras ha
blaba pudo haber pensado

que no solamente de transfu
siones vivé el hombre y que 
había algo en que el oyente 
podía pensar sobre la diferen
cia entre el líder y el que ño 
come todos . los días. -

Oyendo estas cosas se jusi’ 
tífica el gesto de Luis Batlle 
(llevado hasta su monumen
to), de levantar los brazos ál 
cielo.

En una exposición de escul
turas se veía en primer pla
no a una “Diana” de Miche- 
lena levantando tamb;én ella 
los brazos al cielo, pues de-1 
trás habían . ubicado' UO Vér- 
daderó adefesio.

No sabemos si esté gesto 
dé Luis Batlle era uña opl- 
n 'óñ ' paterna sobre' el jóVéñ 
líder.

H.

El ministro Lepro lo sabe
En una carta abierta que 

publicara Izquierda dábamos 
la lista de las perteneñciás 
dél Partido Socialista que no 
estaban en la Casa del Pue
blo cuando la Justicia encar
eó de la custodia del local al 
Dr. Cardoso.

Símnlemente para refrescar 
los hechos diremos que lo de
saparecido era. entre otras co
sas, tres máquinas de escribir, 
un grabador de cinta, una 
m á q u i n a  fotográfica c o n

flash, una radio a transisto
res, vajilla,' etc.¿ etc.

Si bien es cierto que Jimé
nez de Aréchaga tendrá qüe 
dar cuenta algún día de sus 
andanzas, ahora tenemos de 
ministro al Snr. Lepro que se
guramente, si quiere puede 
averiguar cómo es que estan
do la policía vigilando la Ca
sa del Pueblo desaparecieron 
tantas cosas.

Ud. puede, señor Ministró; 
vamos a yer si quiere;



izquierda

¿Recuerda ] 
usted?

p o r MILITANTE

1) Q ue h a y  q u e  tener 
Siempre presente aquel. pen
samiento de Artigas e n . .una 
nota dirigida al gobierno del 
Paraguay, el 7 dé Diciembre 
de 1811: “ ...lo s orientales 
habían jurado en lo hondo de 
su corazón un odio irrecon
ciliable, un odio eterno a to- 
da clase de tiranía”.

★
Z) Que en Octubre de 1947 

el Partido Socialista articuló 
detalladamente v  fundamentó 
con &mpl.tud lo que llamó 
"Presupuesto diferencial ■ d e 
ocupación p í e n  a”, tomando 
aspectos importantes d e1 su 
Plan. “Por n n Nuevo Uru
guay”.

★
3) Que sps directivas eran:

' “esperar la crisis con una pía 
nificación de obras reproduc
tivas, de interés social; crear 
un Servicio nacional, de em
pleo que coordine la oférta y 
la demanda de trabajo; crear 
el Seguro Nacional de Desem
pleo”.

★

4) Que según ~ estadios de 
la FAO sobre las perspectivas 
y demanda de carnes para 
1975, la parte qne correspon
derá a los países "en vías de 
desarrollo” s e r á  l a  menor, 
mientras continuará la ex
pansión, para el mundo en ge
neral, siendo los países "más 
adelantados” (donde los méto
dos de cría son intensivos y 
no extensivos) los que harán 
frente a la mayor demanda 
qne se producirá.

★
5) Que un diario oficialista 

hizo, hace pocos dias, la si
guiente confesión: “Como era 
fhdo, aunque caro, se trajo 
más maíz de la Ley 480, del 
q u e  necesitábamos, e l q u e  
quedó "de clavo”. Nosotros y 
los que vengan detrás nues
tro por decenios pagaremos 
el mal negocio”.

'★
6) Q u e e n Setiembre de 

1968 el presidente de la Cor
poración Nacional Boliviana 
censuró a los EE.UU. por ha
ber arrojado al mercado mun
dial una gran partida de sus 
reservas de estaño, acumula
das desde la segunda guerra 
mundial, lo que produjo la 
caída de los precios del esta
ño boliviano.

★
7) Que si en 1950 los co

lombianos podían comprar un 
tractor norteamericano por 17 
sacos de café, hoy tienen que 
pagar por él, 57 sacos.

★

8) Que en sectores y ciclos 
fundamentales de la educa
ción nacional faltan locales, 
equipos, materiales, textos, to
do lo cual limita las posibi
lidades educacionales de los 
sectores pobres d e l  pueblo

: uruguayo,

HEMOS venido insistiendo en el propósito de po
ner en claro los objetivos de fondo de la po

lítica económica de los empresarios y  el Gobier
no, mejor dicho: de la síntesis Gobierno - empre
sas. E l talón de Aquiles de esa política es el agro 
y la orientación que vienen imprimiendo al sec
tor agropecuario los grandes productores, y el 
gobierno bajo la batuta de los E E . U U .  (A ID , 
Ley 480, créditos de fomento a través del Banco 
República, etc.) es fundamental para entender la 
regresividad del régimen, no sólo en el propio 
sector agropecuario sino en el resto de los secto
res de la actividad socio-económica. En esta no
ta se analizan los efectos de tal política agraria 
en los distintos estratos sociales del campo. En  
las próximas, enfocaremos otras posibilidades 
que tendría el Uruguay para encaminar su polí
tica agraria.

La prensa anuncia en estos días 
la llegada de nuevos contingentes de 
funcionarios de AID que vienen a ase
sorar al Gobierno en materia de cré
ditos, importación de equipos agrí
colas, política de fomento, etc. Se 
anuncia también un crédito del Ban
co Mundial por 12 millones de dóla
res para desarrollo de la producción 
ganadera.

El señor Presidente de la Repúbli
ca y el Ministro de “los productores 
ganaderos” —como se autodefiniera 
en el discurso de la última Exposi
ción de: la Federación Rural, insisten 
sobre el avance de la agricultura y 
el aumento de las exportaciones.

En las afirmaciones de estos gober
nantes y en la “ayuda de AID se 
manifiesta un plan relativamente co
herente que pasamos a explicar.

LAS FORMAS DEL PLAN DEL 
GOBIERNO PARA LA 

AGRICULTURA
La producc'ón exportable competi

tiva es la agropecuaria —particular
mente carne, lana, cuero y dudosa y 
circunstancialmente el trigo—. Para 
aumentar esas exportaciones es ne
cesario aumentar la producción y pa
ra ello h^cer inversiones. Tales inver
siones requieren ser rentables, de mo
do que los empresarios privados las 
puedan financiar con sus excedentes. 
Ello se logra aumentando los pre
cios, ya que, con precios altos, los 
productores tendrían interés en au
mentar su producción para obtener 
.upa ganancial mayor y además ten
drán un excedente mayor, —luego de 
pagar los costos de producción y 
atender su consumo familiar— para 
poder invertir.

Como se piensa qug| p»h con esa

política de precios altos no se logra
ría el incentivo suficiente para que 
los gdandes productores invirtieran 
cifras significativas de sus exceden
tes en el propio agro, es 'decir, como 
se duda que 1.a mayoría de los em
presarios abandonen su hábito tradi
cional de invertir fuera del agro —en 
la banca, en dólares, o evadiendo su 
capital al exterior—, se refuerza la 
política de precios a l t o s ,  medidas 
cambiarlas y fiscales que favorezcan 
aún más los intereses de los grandes 
productores. De ello deriva la alta 
tasa de cambio del dólar y la elimi
nación del impuesto a las detraccio
nes.

Y como aun así se estima que se
rán pocos los que harán autoinversión 
de sus excedentes, el plan se comple
menta con la creación de una gran 
cartera de créditos principalmente 
apoyada en fondos provenientes del 
exterior con plazos e intereses tan 
baratos que de por sí resultan un ne
gocio: el gran productor, que tiene 
suficiente capital propio para autofi- 
nanciar sus inversiones, sigue colo
cando su capital en la especulación 
financiera —5 y 6 por ciento de in
terés mensual—, en el exterior —50 
millones de dólares uruguayos salen 
por año del pais—, o en dólares ate
sorados, e Invierte en sus latifundios 
sólo lo que consigue por créditos ba
ratos en el Banco de la República. 
Cabe recordar lo que son y significan 
los créditos externos 'de la AID, de 
la Ley 480, del Banco Mundial, en 
materia de dependencia del exterior 
y también como el FMI tiene conge
lada la política de crédito iridir^trial 
y comercial y el apoyo crediticio dél 
Estado, para darse cuenta que ese 
apoyo masivo de créditos baratos pa
ra los grandes productores tiene gran

incidencia en la situación actual de 
paralización de la actividad indus
trial y comercial y en la ruina de 
las empresas y servicios públicos. Pa
ra conformar los márgenes de renta
bilidad del agro, el país paga con 
nivel de vida, desocupación y conge
lación salarial,

LO QUE VENDRA

Interesa analizar cuál será el re
sultado de esta política, es decir, qué 
ocurrirá en la economía y en la so
ciedad continuando una política co
mo ésta.

La primer experiencia se tuvo en 
1968, excepcionalmente bueno en cli
ma pero con una producción agrí
cola muy inferior a la pregonada por 
el Gobierno, el saldo exportable de 
trigo será muy pequeño y el resto de 
los cultivos estarán a un nivel mu
cho más bajo que hace tres o cuatro 
años (caso del lino, el girasol, etc.). 
La perspectiva de 1969 no es mejor.

Las pequeñas empresas agrícolas 
tenderán a empeorar su precaria si
tuación económica porque no produ
cen para la exportación. Es conve
niente repetir: la única exportación 
promocionada es la de los productos 
competitivos, o sea los que las con
diciones del comercio capitalista 
mundial le admiten al país —lana, 
carne, cueros y el poco lino y arroz 
que se exporta—. Los pequeños pro
ductores no pueden pensar en crecer 
bajo el apoyo de la política exporta
dora del Gobierno. Pero tampoco pue
den crecer pensando en producir pa
ra vender más para el consumo in
terno, porque el consumo interno es 
cada vez menor como consecuencia 
del deterioro sistemático del nivel de 
ingresos de las capas medias y bajas 
de la sociedad. La demanda de horta
lizas, frutas, aves, etc. no aumentará, 
y como la producción del minifundio 
no se beneficia de la política de pre
cios vinculada a la tasa cambiarla 
del dólar, los productores minlfundia- 
rios seguirán empobreciéndose y sus 
hijos emigrando a Montevideo o a los 
centros urbanos que los esperan en 
sus cantegriles.

La gran empresa agrícola: el lati
fundio, en el otro extremo —en el 
extremo dulce de la vida—, con el 
control de más de un tercio de la 
tierra y capital agrícola del pais, ve
rá aumentar lentamente la produc
ción y rápidamente sus ingresos. Sus 
ingresas —plusvalía de la explotación 
agropecuaria— seguirán siendo sucu
lentos al mantenerse sincronizado el 
sistema que combina por un lado sa
larios congelados y por otro tasa cam
biarla v bajos impuestos en relación 
a los precios internacionales de la 
producción exportable. La producción 
subirá muy lentamente porque estará 
en relación a la Inversión en prade
ras financiada con los créditos del 
Banco de la República. La política 
gubernamental no roza siquiera la 
posibilidad de mejorar la producción 

(Pasa a la pág. 15)
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La inflación viaja en ómnibus

Estadísticas

El aumento del costo del pasaje en 
el transporte colectivo capitalino es 
inminente. A los problemas plantea
dos en el último mes del pasado a&o 
con el pago de sueldos, aguinaldos y 
diferencias por mejoras, se suma aho
ra el dictamen de la Comisión In
terventora de Cutcsa que, como co
rolario de un informe de 400 páginas, 
establece que la empresa privada so
porta un déficit mensual de más de 
40 millones de pesos, provocado, fun
damentalmente, por eLbajo precio de 
los boletos estudiantiles y de jubila
dos y pensionistas; afirmando, ade
más, que el costo actual del pasaje 
—sin tener en cuenta la  incidencia 
que el alza del precio de los com
bustibles habrá de tener en las pró
ximas semanas—, es superior a los 
17 pesos.

El Intendente de Montevideo, se
gún declaraciones hechas públicas re
cientemente, no estaría dispuesto a 
autorizar un aumento del boleto; re
clamando, en tal sentido, el apoyo 
económico de las autoridades nacio
nales que, por el viejo expediente del 
subsidio, ayude a enjugar el déficit 
que igual lo pagará el pueblo. Por 
o tra parte, cabe esperar que aprove
chando la coyuntura favorable de las 
va c 'd o n es de verano, las autoridades 
comunales modifiquen el costo del 
boleto estudiantil, sin temor a una 
respuesta, por lo menos inmediata, de 
liceales y universitarios.

En resumen y a despecho de las 
optimistas declaraciones oficiales en 
cuanto a la contención del alza del 
eos* o de vida, la población capitalina 
será víctima de un nuevo impacto in
fla cionm-'o que, sumado a los que 
significarán las n u e v a s  tarifas de 
UTE, ANCA i», OSE, duplicación de 
imouestos y una inminente devalua
ción, vatic'na un año difícil para la 
clase obrera y el pueblo.

Mientras tanto, desde el Ministerio 
de Hacienda, se nos anuncia que — 
según cálculos estimativos—, los ín
dices de inflacon Dara 1969, no se
rán superiores al 40 por ciento. Ade
más de demagogos, ahpsa se han 
convertido en cretinos.

“La credulidad de una mentira aumen
ta en función misma de su enormidad.” 
Esta era una de las “verdades” con que 
se manejaba Hitler, conjuntamente con 
su ministro Goebbels, en los negros años 
en que casi toda Europa vivió la triste 
experiencia del nazismo.

Hoy, a casi tres décadas, ese principio 
de la propaganda política parece tener 
sus seguidores en este Uruguay, en don
de la mentira, la falsa información y la 
tergiversación de los hechos, se han con
vertido en elementos de uso corriente 
para brindar al pueblo una imagen dis
tinta de la que, obstinadamente, impone 
la realidad.

Un ejemplo de este hecho, es el que 
se refiere a las estadísticas que sobre el 
alza del costo de la vida se han dado a 
conocer recientemente por parte del Mi
nisterio de Industrias y Comercio para 
el período enero - diciembre de 1968, y la 
interpretación que de las mismas han 
hecho distintos órganos de opinión, en 
el vano intento de dar a la población una 
imagen de la situación económico - social 
favorable a los intereses oficialistas, pero 
ajena a la realidad que vive el país.

Según esas estadísticas, en el período 
enero-junio, el porcentaje de aumento 
fue del 63,69 por ciento; mientras que en 
el segundo semestre (julio - diciembre), 
el alza del costo de vida alcanza un in
cremento de apenas el 3,71 por ciento.

¿Qué hay de verdad y de mentira en 
estas cifras?

En primer término, cabe establecer que 
la lista de artículos sobre cuya base se 
realizan las estadísticas, no condice con 
las necesidades reales de una familia. La 
pretendida rebaja en el precio de la ropa, 
por ejemplo, no fue más que un burdo 
intento propagandístico, que con saldos 
de fines de estación, pretendieron tapar 
los escaparates que, insensibles a los 
“buenos deseos” del gobierno, exhibían 
los artículos de temporada a precios ver
daderamente exorbitantes. En segundo

y salarios
término, los índices porcentuales no tie
nen en cuenta la depreciación de lós in
gresos familiares que, de una u otra ma
nera, se han visto afectados por sancio
nes, destituciones, suspensiones, desocu
pación, jornadas y semanas laborales res
tringidas, incorporaciones al seguro de 
paro, supresión de horas extras, restric
ción del mercado, etc.

En tercer término, la postergación de 
los inevitables aumentos que como los 
de UTE, ANCAP, OSE, transporte ur
bano y los que de éstos deriven, entrarán 
en vigencia en las próximas semanas, 
cuando debieron hacerlo en noviembre y 
diciembre.

Habría muchas realidades más para 
señalar; no obstante, los elementos ma
nejados son lo suficientemente explícitos 
como para no dejar dudas respecto a las 
“verdades” de ciertas estadísticas.

Hay un elemento real y tangible, para 
este caso, que puede más que cualquier 
estadística: el. salario. Mal que les pese 
a los técnicos del Ministerio de Hacien
da que preparan las estadísticas, o a los 
jerarcas del Ministerio de Industrias que 
las publicitan, o a las autoridades de go
bierno que se valen de ellas para intentar 
demostrar una utópica recuperación; el 
salario de cada trabajador, de cada fun
cionario, de cada docente, de cada jubi
lado ha perdido su poder adquisitivo en 
un porcentaje mucho mayor al que indi
can los índices conocidos.

Nadie que viva de su salario, puede 
creer en la “enormidad” de una mentira 
como la que se pretende hacer pasar*, 
cuando día a día debe privár a su familia 
de lo más elemental para una existencia 
decorosa.

La mentira es enorme, pero la realidad 
cotidiano lo es mucho más. Los que hoy 
utilizan los métodos de Hitler y Goeb
bels, han olvidado lo más importante: el 
resultado final que ambos personajes ob
tuvieron de la mentira.

Oscar Zunino

Las tradicionales festivida
des de Navidad, Año Nuevo y 
Reyes con sus corespondiehtei 
feriados, han impuesto un 
aparente impasse en la activi
dad sindical de todo el país.

No obstante, diversos con
flictos subyacen a la espera de 
una normalización de la acti
vidad pública y privada, que 
permita el reéñcuentro con la 
atención de las autoridades 
competentes y de la opinión 
pública en general.

El pago del aguinaldo es, al 
parecer, el principal factor 
conflictual, por cuanto diver
sos son los sectores laborales 
del pais que aún hoy, a diez 
días de iniciado el nuevo año, 
no han percibido lo que por 
ley se les debió abonar antes 
del 25 de diciembre.

Entre los gremios afectados 
por tal situac.ón, se destacan 
los del transportes y de la car
ne. En el transporte, el pano
ram a ha verificado funda
mentales variantes por cuanto 
se ha complicado a CUTCSA 
para que, en plazos perento
rios, haga efectivo a su perso
nal el décimo tercer sueldo 
adeudado.

En el Frigorífico Nacional, 
una Comisión especial integra
da por tres miembros, procu
ra  estructurar una solución 
para el pago de los adeudos 
que el organismo mantiene 
con su personal.

El clima de tensión impe
rante el pasado lunes ante la 
inminente ocupación de la 
planta frigorífica por parte de 
efectivos del ejército —órde
nes expresas se habían impar
tido en tal sentido—, ha deja
do lugar a una distensión ge 
neral, determinada por una 
eventual solución del dife
rencio.

En lag barracas de lanas, 
mientras tanto, sigue en vi
gencia la tregua de diez dias 
acordada entre las partes; lap
so que satisfaga las demandas 
de mejoras salariales formula
das por la F.O.L.

Secundaria, por su parte, 
tiende a normalizar su activl- 
da, no obstante la decisión del 
sector administrativo de man
tener la movilización en re
clamo del pago inmediato de 
sueldos y aguinaldos.

Colabore en la Campaña
IZQUIERDA en pocos meses ha cua

druplicado su tiraje inicial. De
bemos seguir adelante: perfeccio
nando el semanario y promoviendo 
su divulgación en todos los sectores 
populares.

Financiera de IZQUIERDA
CINCO MILLONES DE PESOS su

mados al esfuerzo personal de to
dos los que trabajamos en IZQUIER
DA, nos darán la satisfacción de ha
cer conocer el semanario a todos los 
orientales. Con Ud. contamos para 
esta campaña.
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LIBROS
de más venta

Los datos que suministra
mos a continuación, fueron 
confeccionados con; los libros 

' de '.mayor venta en puestos 
. instalados en la’ IX FERIA DE 

LIBROS Y GRABADOS.
TAURO, vendió con gran 

éxito los siguientes títulos: 
LOS RIQS DE TINTA (Dioni
sio Alejandro Vera - Davy). 

VA CARTA STOP (Miyoj. 
ARTIGAS Y LA PATRIA 

GRANDE (Enrique Méndéz Vi
ves).

ARCA: MONICAS PRONTAS 
DE SEGURIDAD (Por Méni
ca), gran impacto de la Feria, 
conjuntamente con LA RE
BELION Est u d ia n t il  (Ba
nales y Jara).

Ei cronista de lin matutino 
montevideano, dijo al enterar- 

;. se que estos eran los bolsili- 
bros dé mayor venta:,"No, no 

... puede ser, no. lo podemos pu
blicar”. . i

También s e destapan e n 
ARCA LA OTRA MITAD DEL 
AMOR (VARIOS) y Él aguje
ro; EN LA PARED (Carlos Ma- 
ríá Gutiérrez).

EPU: ESTUDIOS (Balance 
de un año de luchas). .

AGRESION (Julio E- Nosi- 
glia) Primer premio de cuen
tos en el concurso V. Aniver- 

’ sario de “Aquí, Poesía”.
MONTE VERDE Destaca, en

tre los libros de mayor ven
ta , en su puesto: EL LOCO 
QUE YO MATE y POR EL 
SUR EL RIO DE LA PLATA; 
ambos de MAS DE AYALA.

BANDA ORIENTAL, vendió 
especialmente el libro RATOS 
DE PADRE (Julio C. Da Ro
sa). T a m b i é n  sobresalen 
'CUENTOS ESCOGIDOS (José 
Monegal) y ANTOLOGIA DEL 

' CUENTO URUGUAYO —El 
Fin del siglo— (Arturo S. 
Visca).

DIALOGO, muy solicitados 
ios cuentos para niños de Se
rafín J. Garcíá.

EL URUGUAY COMO PRO
BLEMA (Meth'01 Ferré),

EL DILEMA ECONOMICO 
• DE A. LATINA Y UN PAIS 

EN CRISIS (Abráham Qui
llón).

Gtros títulos importantes: 
EL MENSAJE POLITICO DE 

■ JESUS (MATA NETO), y LAS 
ENCICLICAS PARA UN NUE
VO TIEMPO ( P r ó l o g o  del 
Pbro. Amoldo Soadaccirio).

ALFA SE VIVE COMO SE 
PUEDE (anónimo).

HORIZONTE, JUANC. ZAF- 
FARONI (3 CONFERENCIAS).

EL STREEP TE ASE DE UN 
GOBIERNO (AÑO 1967, un 
año de la gran siete).

COMO SE AGRAVA LA 
CRISIS NACIONAL (Julio He
rrera Vargas) y ÉL MENSA
JE P O L I T I C O  DE JESUS 
(Mala Neto).

E ?, DEPARTAMENTO D E 
PUBLICACIONES DE LA UNI
VERSIDAD, presentó 4 títulos 
de gr°n a c e p t a c i ó n :  TOS 
RANCHERIOS Y SU GENTE 
(Tareas, costumbres, historias 
de vida),

LA UNIVERSIDAD LATINO
AMERICANA (Darcv R.théiro).

PARO DE LAS FLORES (So
nta So«a. Samuel Fusim, Ger
mán Wattstein).

Et. wtodo DEL PUEBLO 
ORIENTAL (Ju°n zorríiiá de 
San Martin y Elíseo S. Porta).

El otro  ro s tro  de
los hechos políticos

¿Continente de la 
libertad o del silencio?

■ A dictadura brasileña desencade- 
nó "el golpe en el golpe” y cre

yó —de acuerdo a la lógica de los 
gorilas en la selva—, que todos guar
darían silencio ante la fuerza.

* Después de una censura férrea so
bre la prensa n cional y agencias ex
tranjeras admitió la libre reapari
ción de los diarios. Contaba, de 
acuerdo a una experiencia continen
tal a la cual los uruguayos no somos 
ajenos,* cón una conducta tan anti
gua como el miedo: él silencio "es
pontáneo” de quienes vigilan ante 
todo los pr'ncipios de sus oajas de 
caudales. ¿Quién no ha visto en otras 
latitúdes, la autocensura de diarios 
que explican, por ejemplo, qué “ante 
las medidas vigentes o las circuns
tancias extraordinarias por las que 
atraviesa el pais, este diario se abs
tendrá de todo comentario al res
pecto"? ,

Bien leídos, ese tipo de “explica- 
, eiones” sólo pueden significar:

a) que’ el Director apoya al régi
men, y acepta la censura, que consi
dera —en consecuencia— justo y has
ta “patriótico” se aplique a los de
más;

b) que los “principios” sobre li
bertad de crítica sólo pueden seguir
se cuando no perjudican suficiente
mente a quienes detentan el poder.

El silencio absoluto. —tan notorio 
en ciertas latitudes—, sólo oculta, co
mo es lógico, una complicidad esen
cial con las mecLdas de la tiranía.

Pero en Brasil aun quedan perio
distas. Y cuando el “Gobierno” auto
rizó la aparición de diarios sin cen
sura, “Correio Da Manha” dijo toda 
su verdad. Explicó, entre otras co
sas, que, en el instante del golpe,
Costa e Silva envió una carta a Ni-

Un soneto para prohibir
Citcula estos días en Montevideo, sesgando ma

nos clandestinamente, el siguiente soneto proveniente 
de España. Para que se advierta que nuestros desvelos 
están más allá de la inquina que pudiera provocar en 
otros la clausura, lo denunciamos ante las autoridades, 
a los efectos correspondientes.

Tú, ya, i oh Ministro!, afirma tu cuidado, 
en no injuriar al misero y al fuerte; 
cuando les quites oro y plata advierte 

. que les dejas el hierro acicalado.

Dejas espada y lanza al desdichado, 
y poder y razón para vencerte; 
no sabe pueblo ayuno temer muerte, 
armas quedan al pueblo despojado.

Quien ve su perdición cierta, aborrece
más que su perdición, la causa della,
y ésta, no aquélla, es más quien le enfurece.

Arma su desnudez, y su querella 
con desesperación, cuándo le ofrece 
venganza del rigor, quien le atropella.

Francisco de Quevedo y Villegas

xon dando explicaciones sobre su 
conducta. Carta que implica, como 
es lógico, una aceptación tácita de 
sumisión a la autoridad del “Herma
no Grande”, del que ya hablaba 
George Orwell, el dramático Julio 
Verne político, en su visión de 1984.

El diario denunciaba, además, que 
el Gobierno no tenía autoridad para 
vociferar contra la corrupción ya que 
están embarcadlos en ella persona
jes importantes del oficral'smo.

Pero cuando un diario dice su ver
dad hasta el silencio obligado resul
ta  elocuente. “Correio Da Manha” 
demostró que la l.bertad proclamada 
por los gorilas no va más allá de las 
leyes de la selva.

Es curioso -y sintomática la absten
ción que, sobre hechos tan graves, 
caracteriza a ciertos voceros de la 
prensa de nuestro pais. .

Solo cabe una explicación: el me
ridiano del silencio pasa, para algu
nos, más allá del propio límite de las 
“fronteras ideológicas”. Además, por 
el momento no_ hay reuniones de la 
OEA a la vista*, en las cuales podría 
romperse esa línea con encendidas 
palabras sobre el “Continente de la 
libertad”.

La promesa del
£ L  señor Ministro de Defensa Na

cional, General Francese, anun
ció en la prensa que, una vez que 
planteados por el senador Vasconce- 
llos contra su Ministerio, responde
ría públicamente.

Confesamos que, interiormente, 
sentimos aprecio ante ese anuncio del 
Ministro. El ha probado — con un 
hecho claro—, que el General Fran
cese no se ajusta a ciertas orienta
ciones clásicas que suele seguir la

COSTA e SILVA

Municipio 68
P L  Municipio exigió, con motivo de 

las fiestas, que todos aquellos que 
deseaban colocar puestos dé venta 
callejera debían, previamente, solici
tar autorizac- ón. Muchos lo hicieron, 
adjudicándoseles lugares; en el Paso 
Molino y otros barrios, ya que, según 
se anunció no. se colocarían puestos 
en 18 de Julio. En qué medida se 
cumplió, esa decisión —por lo demás 
no excesivamente justificada en mo
mentos de ampi o aumento del de
sempleo—, lo habrán- comprobado los 
lectores que vieron 18 de Julio los úl- 

, timos dias del año que terminó.
La Junta Departamental, por su 

parte, podrá comprobar la recauda
ción-efectiva por'■multas: - - 

Inferior, sin duda, a lo que en rea
lidad oobraron algunos-inspectores, 
a los euales los comerciantes que de
nuncian el hecho a “Izquierda” de
bieron entregar “dinero sin recibo”.

General Francese
CIA. Su anunaiada polémica reve
laba:

1?) él deseo de no ocultar ningún 
hecho al conocimiento popular;

2?)* poner en el primer plano de 
la atención nacional los cargos plan- 

■ terdos por un enérgico adversario 
político de su propio Partido y 
• .39) s e ñ a l a r ,  tácitamente, que 
cuando un periódico cumple sin cen
sura conla misión informativa los 
hechos deben salir a luz.

N nguna dé estas circunstancias 
podía ser grata a‘ la “terapéutica del 
sepulcro”, tan estimada por circuios 
dominantes y que consiste en impo
ner silencio sobre todo para evitar la 
“inquietud popiilar”. Algo asi como 
prohibir las olss por decreto mientras 
nada se hace para evitar el viento. 

Francese pareció recurrir a un vie- 
- jo estilo nacional —tan obligadamen
te olvidado^-, de discutir pública
mente.

No perdemos las esperanzas y, has
ta el momento, no hay motivos para 
dudar de su palabra. Pero, a diez dias 
de la promesa, todavia no apareció 
la respuesta.

Fusilamientos
RUANDO, frente a los crímenes de 

Batista, la revolución cubana 
anunció la "Operación Verdad”, reve
ló esos crímenes, enjuició a los tortu
radores y decretó fusilamientos, to
dos aquellos que —en el Continen
te—, se oponian a su política econó
mica, realizaron una larga campaña 
contra dichos fusilamientos. Sin em
bargo, los lectores no habrán obser
vado una campaña similar respecto a 
otros países. En Africa del Sur, por 
ejemplo, el número de ejecuciones as
cendió, en 1968, a ciento diecinueve, 
según la estadística oficial. En 1967 
el número de ejecutados había sido 
de ciento uno. Las estadísticas no 
revelaron el carácter de “los críme
nes” ni la raza de los ejecutados.



ELOCUENCIA
I

PL  discurso del Primer Ministro de 
“  cuba es un documento importan

te por la reafirmación brillante de la 
fidelidad socialista de la Revolución 
Cubana y por una sencilla y objetiva 
rendición de cuentas de sus extraor
dinarios logros. Ese impresionante 
relatorio no será, por cierto, leído por 
muchos gobernantes o administrado
res en el mundo subdesarrollado 
—que mucho tendrían que apren
der— pero millones de hombres y 
mujeres del Tercer Mundo encontra
rán en él un vigoroso aporte a las 
convicciones socialistas y revolucio
narias que, cada día se consolidan 
más en la conciencia de los pueblos 
explotados o en vías de liberación.

Comienzan a 
descubrir La verdad 
sobre Cuba

■ otí voceros del capitalismo no son
unánimes en xa icnta.iva cíe ocul

ta r  Xa ve.uaa sou.e ouúa. A.guuOS 
coméntanos en wi.uo ai primer Qe- 
cen.o revoxucionano aisc.eyoii ue la 
negai/Xva sxsicmatxoa y muxi.Xi.Ooa so- 
bxc xos xogiOo ucx socxaxxsxixo en cuca. 
Vina ae  esas opxnxOxxes es xa uex "r«ew 
Yoik 'limes' , que esta lejos ae ser 
coxxsxdexauo un oigano sospechoso ue 
sxmpau-s ixXucaskiistaS. u .ce su co
tí, en .a.iota que ex pucbio n a  encon
trado axixcUitaaes eeonouixcas en ese 
aeuexno, su ox ay anao ex racionam ien
to ue auruen.us, xncxuso azúcar y ro
pas, y ex exoao ae cuoanos ai exte
rior. "No oDstante —agrega— un ae- 
cenxo ae u-stxo no na  pasauo sin 
res únanos positivos”.

“na enorme Oispandad que una vez 
existió entre xos extremadamente 
acauoalaaos cubanos ae la era ae 
Fuxgencxo Batista y los analiabet03 
y hamDiientos cortadores ae caña ha 
sino granaemente reauciaa”, señala 
el aiano. “Ei juego organizado, la 
prostitución y ouos vicios que otro
ra hiCieion notoria a La Habana han 
desaparéenlo, registránaose también 
me.tO.as en ios campos de la educa
ción y la atenc.ón méuxca ,pese al 
éxodo de muchos pioresionales”.

A su truno, pese a la interpreta
ción peculiar ael marxismo la revis
ta aigentina “Panorama”, que nada 
tiene ae castrista o de socialista, re
conoce:

Cuba es el primer país socialista 
que ha puesto al marxismo al revés: 
triunfó sobre los pioblemas estructu
rales (que los marxistas ortodoxos o 
pragmáticos posponen) y hoy es un 
modelo educacional donde no hay 
analfabetos, abundan y probable
mente sobran los estudiantes beca
dos;! toda la población dispone de 
asistencia médica —buena, gratui
ta—; el trabajo existe (alcanza) pa
ra todos.

Vamos a esperar el momento en 
que “La Mañana”, "El Día”, “El País” 
y otros voceros de los “viejos tiem
pos” ya no tendí án condiciones para 
negar el hecho más extraordinario 
de América Latina en estos tiempos 
de liberación.

?■!»

DE LAS CIFRAS

LOS TR IU N FO S DE CUBA 
NO SERAN TR IU N FO S DE 
CUBA SINO TR IU N FO S DEL  
M OVIM IENTO REVOLUCIO
NARIO, EJEM PLO PARA LOS 
P U E B L O S  SUBDESARRO
LLADOS D EL M U N D O ,  SO
LUCION Y CAMINO PARA  
LOS Q UE PA DEC EN  HAM
BRE, M I S E R I A ,  SUBDESA
RROLLO Y EX PLO TACIO N”.

PUEBLO MOVILIZADO Y 
CONCIENTE

Varias conmemoraciones de este 
tipo han relimo lugar en estos 
anos, peto cioilamente parece ser 
esta la conniemo.ac.oxi con mas 
pueDiQ en la Plaza de la tíevoxU- 
ciun (ap.ausosi. Y ae una multi
tud no soio extensa, sino compac
ta. Y algo mueno mas vai.oso que 
la extensión o la compactacáun: 
una muxt.lud, un pueblo extraoidi- 
nax iamente mas concxente (aplau
sos). Y nosotros exeumos sincera
mente que hay razones para que 
la conciencia y la tuerza de la Re
volución hayan crecido. Y creemos 
que tenemos fundados motivos de 
optimismo, y creemos que ese op- 
t im smo se oasa en hechos reates 
y palpables. Y c.eemos que se 
aproxima la época en que no nos 
interese tanto por las satisfaccio
nes materiales que traerán apare
jadas, como por las satisfacciones 
morales de las circunstancias y el 
tiempo en que ello ha s.do posible.

para darles leche a todos los niños y 
soDra leche en algunas lecherías, co
mo sobran cientos ue mués ae runos 
que no tienen aos centavos para com
piarse una iracc.ón de litio ae leche 
(aplausos).

¿-e.o cuando hay que darles leche 
por igual a toaos ios runos que nacen 
en este país, cuando hay que aanes a 
toaos y toaos sin excepción tienen ese 
derecho y esa oportuniaad. entonces 
no alcanzan ni 5ü mü, ni 100 mil, ni 
200 mu vacas: entonces hace falta 
medio miñón de vacas, puesto que 
ya es dividir de verdad toda la leche 
entre toaos los niños o las personas 
de edad o las personas que lo nece
sitan o las personas que lo desean.

LA ZAFRA DE LOS 10 MILLONES

PENSION MINIMA

Camino del bienestar y de la se
guridad igual para todos los cuba
nos, para todo los que, de una ma
nera o de otra, han contribuido a 
crear la riqueza dei pais. LA PEN
SION ALCANZA UN MINIMO DE 
SEoENTA PESOS (dólares), o sea, 
15.000 PESOS URUGUAYOS.

LECHE PARA TODOS

“Las masas si saben ahora que las 
riquezas estaban por crear, porque 
las masas saben sumar y restar, sa
ben multiplicar y saben dividir. Y 
cuando se 'divide entre ocho millones 
cualquiera de los niveles de produc- 
c.ón que aquella sociedad había al
canzado, hasta los muchachos de se
gundo grado descubren inmediata
mente de que aquella era una. pro
ducción de miseria. Cuando el 80 o 
el 90 por ciento de los niños no con
sumen leche, 50 mil vacas alcanzan

De manera que este país duplicará 
su proaucción agrícola en un perío
do realmente no mayor —exageran
do— ae cuatro años. Baste decir que 
en este ano 1968 se ha sembrado el 
grueso de la caña de la famosa za
fia de los 10 millones.

Y no son nada los resultados ya en 
1970. Lo que realmente habrá de 
asombrar a mucha gente, habrá de 
asombiar a los escépticos y habrá de 
espantar a los reaccionarios, serán 
los logros agrícolas de nuestro país 
en los próximos doce años. Hemos 
puesto doce años para poder usar al
gún período de tiempo que se com- - 
para con lo que están haciendo otros 
países.

Pues bien, la producción agrícola 
de Cuba crecerá en los próximos doce 
años —y decimos esta cifra con ab
soluta tranquilidad y nos responsabi
lizamos con ella— a un ritmo prome
dio en los doce años, de no menos del 
quince por ciento por año.

DE 15 A 65 POR CIENTO

Se propone para la América Latina 
un incremento del 15 por ciento de 
la superficie agrícola, y la de Cuba 
crecerá en ese período un 65 por 
ciento.

I

LAS MAQUINAS

¿Con cuántas máquinas cuenta el 
DAr* en este momento? bien. Eq 
equipos baoicos, es aeeir, buñdosers, ■" 
moco traíñas, traínas, inotoxn velado
ras, Cargadores, cumdros, giuas, ca*

es ue voiLeo. nurToisiin.uc na ¿Cznuones ue voiieo, penoi auo¿ as ae po« 
zos y zanjeauoxas, pocee ae estos 
equipos básicos t>.i3u maquinas en 
este momento —este aato es ael mes 
ae alCiemore de 1968—, 6.138 máqui
nas! Y en equipos complétanos y au
xiliares posee en este momento, en
tre concrételas, comprensores, talleres 
móvnes, plantas de engrase, camio
nes-pipa, compactadoies, pavimenta
do! as, regaao.es de astaito, monoog 
de piedra, piantas eléctricas móviles, 
etc.; 3.19U maquinas, que bacen un 
total ae 9.328 maquinas, con un ca
lor en divisas de aproximadamente 
loO millones ae pesos. Esa es la enor
me rueiza que apoya y. garantiza 
nuestro pian ue desarrollo,, ai que nos 
referíamos. Y estas maquinas y este 
plan en este momento están apoya* 
uos por el trabajo ae 40.676 nomines, 
de roso uaits 22.705 son trabajado
res cañficaaos.

LA SUPERFICIE AGRICOLA 
BAJO tuEGO

Se está trabajando simultáneamen
te en este momento en mas de 28 
embalses y en las peí i oraciones de 
numerosas cuencas de aguas subte
rráneas. Y como resuitauo de este 
esfuerzo, el pais incorporará en el 
año 1969 —en un solo ano— 2 mil 
millones de metros cúbicos a la agri
cultura, ae los cuales unos mil millo
nes en embalses y una cantidad 
aproximadamente igual ae agua sub
terránea, más que suficiente para al
canzar la cifra ae las 300 mil hec
táreas ya en este año. . J Í9  

Pero hay que decir que en 1970 se 
incorporará a la agricultura un volu
men superior. De manera que la as
piración que parecía imposible, am
biciosa, de llegar a unos 15 mil millo
nes de metros cúbicos disponibles en 
1973, seiá alcanzada.

Potencial total de agua en nuestro 
pais, alcanzado, utilizabie: unos »  
mil millones. Para 1975 habremos al- 
canzaao el potencial total- 

En consecuencia, casi toda la su
perficie agrícola del país estará bajo 
riego para esa fecha.

CUBA Y AMERICA LATINA
La superficie de Cuba en relación 

con la de América del Sur, que 
ne 17.3 millones de kilómetros cua 
drados, y Cuba tienen. 111 mü 
dicen los geógrafos, para que no 
olv.de, debe tener un poqultito m®” 
pero alrededor de esta cifra: « J  
mil—, cuba tiene 158 veces 
superficie que América del Sur; J 
habitantes, Cuba tiene 22 veces 
nos habitantes que América del 
Sin embargo, aplicaremos una oíd* 
superior al 50% del fertilizante 
ellos aplicarán en el 1975, inóreme» 
taremos por año cien mil hectárea» > 
más que ellos en irrigación, y 1»



P E R O N
H A B LA  D E  C U B A
•■jjL caso de Sandino en Nicaragua
•  es un ejemplo que no tiene des

perdicio. Como suele ocurrir en estos 
casos, ese patriota se levanta en ar
mas ante el intento de invasión de 
las fuerzas imperialistas. Después de 
una larga lucha armada triunfa sobre 
su enemigo y libera a su patria de tal 
amenaza. Todo el mérito de esta ha
zaña se debe principalmente a él. Sus 
enemigos lo saben. Terminada la gue
rra, se hace una comida en M nagua 
a la cual concurre, invitado especial
mente, Sandino. Terminada la fiesta, 
festejando la paz alcanzada, Sandino 
abandona el lugar sin hl siquiera sos
pechar que haya podido ser traicio
nado. Pero no tarda en ser detenido 
en la calle. Sus opresores lo entregan 
acto seguido y de inmediato lo ase
sinan."

“Hace poco, El nesto Guevara no tu
vo suerte diferente, porque a pesar 
dé todo el teatro que se hizo, nadie 
duda ya que la mano asesina (por
que él sobrevivió herido ai combate)

no es difícil de individualizar entre 
los gringos que merodeaban alrededor 
de su cadáver mientras se hacía la 
macabra y miserable exhibición.”

“El desarrollo de los explotadores 
sólo podrá suprimirse con la libera
ción. Pero esa liberación, a esta altu
ra de los acontecimientos, sólo puede 
alcanzarse, por lo que venimos viendo, 
mediante una lucha cruenta, lo que 
se infiere no sólo de la contumacia 
de las fuerzas del mal sino también 
del avance de la conquista y la co
lonización en que está empeñado el 
imperialismo. El caso de Cuba debe 
ser suficientemente elocuente para 
el futuro de los que aspiren a la li
beración.”

“Si hay algo que el imperialismo 
no podrá copar jamás en un país, es 
su pueblo. Y dentro de él a la clase 
trabajadora, que tiene un claro con
cepto de la defensa de sus intereses.”

PERON
(“Con Todo” - Bs. As.)

Fidel: Camilo es todo un símbolo

LA HABANA. — Con la aprobación 
de los asistentes al acto, el pri

mer Ministro Fidel Castro dio el 
nombre de Camilo Torres a una 
Escuela de semi-internados inaugu
rada en el interior de la Provincia 
de La Habana. En la ceremonia se 
encontraba presente la señora Isabel 
Reatrepo, madre del sacerdote gue
rrillero colombiano muerto en un 
encuentro con las tropas regulares 
de su país en 1966.

Al referirse a Camilo Torres, el 
líder cubano expresó: “Camilo To
rres fue un sacerdote como hay mu
chos, ya que siguiendo su ejemplo, 
luchan por la transformación revo
lucionaria de los pueblos”.

En su discurso, Fidel Castro volvió 
a tratar el tema de la Revolución 
Latinoamericana, afirmando que “el 
cambio revolucionario de la sociedad 
latinoamericana es una empresa en 
la que tendrán que participar todos 
los hombres de buena fe, todos los 
que toman conciencia del inmenso 
crimen que se comete con un conti
nente”.

“Mientras que en el mundo preva
lecen condiciones tan inhumanas y 
tanta pobreza —indicó Castro— los 
Estados Unidos gastan enormes re
cursos en hacerle la guerra a los 
pueblos y en apoyar a los oligarcas y 
reaccionarios.

Más adelante, el Primer Ministro

cubano dijo que esa situac'ón tiene 
que infuir sobre todo hombre que 
piense con un poco de honestidad y 
amor a la Humanidad y a su pue
blo, no importa si es marxista o es 
cristiano o albergue cualquier otra 
filosofía.

“La gesta de Camilo Torres — 
afirmó Fidel Castro— demuestra es
to:

“Un sacerdote que fue un d íi a 
moiir jun'o a los comb?tientes por 
la 1 beración de su pueblo constitu
ye todo un símbolo de la unidad 
revolucionaria que debe preceder la 
liberación de los pueblos de Améri
ca Latina, y por eso nfro‘ros nos 
sentimos orgullosos de poder bauti
zar esta escuela de vnñiardi-i de 
nuestro país con el nombre de Ca
milo Torres”,

La madre de Camilo:
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perfície cultivada de nuestro país se
rá incrementada en un 65% en diez 
años, cómparado con el 15% que se 
considera posible logren ellos.

180 MIL TECNICOS
Operadores de tractores en los pró

ximos io años: 80 mil nuevos opera
dores. y  en total, para operar los 
tractores, las cambinadás, la aviación 
agrícola que requerirá cientos de pi
lotos, cientos de nuevos pilotos, los 
equipos auxiliares y el mantenimien
to, necesitaremos al final del perío- 
•to 180 mil trabajadores calificados 
en el sector de la mecanización agrí- 

' ®st;o da una idea de la dimen
sión del esfuerzo en preparación de 
personal técnico, sólo en este campo.

ARROZ
®  año pasado se produjeron 50 mil 

«meladas de arroz, es decir, 1967-68. 
* ya 1968-69, es decir, de mayo de 
r°., a mayo ele 1969, tendremos 150
tou toneladas. ¡Tres veces másl

40 MIL KILOMETROS 
DE CARRETERAS ASFALTADAS
Trabajando en carreteras y cami

nos hay en este momento 120 briga
das; de las cuales 101 se han organi
zado en los últimos 18 meses, y se 
está construyendo en este momento 
caminos y carreteras en 115 puntos 
diferentes, ¡115!, de manera que para 
1975 el país contará con no menos 
de 40 mil kilómetros de carreteras 
asfaltadas.

LA HABANA: 12 MILLONES DE
TONELADAS

La provincia de La Habana, que 
antes se abastecía con lo produ
cido por otras provincias, no reci
be ya nada de ellas y que en dos 
años ha elevado de 3 millones en 
1967 a 7 millones de toneladas la 
producción de viandas y vegetales 
en este año y a 12 millones en el 
próximo. En el 69, la provincia de 
La Habana produc'rá ella sola co
mo antes todo él país.

“Garlitos hace con la república 
lo que hacía sobre mis rodillas”

I A HABANA. — Isabel Restrepo, 
“  madre del desaparecido sacerdote 

guerrillero colombiano Camilo To
rres, expresó hoy aquí, donde se en
cuentra de visita participando en los 
actos del X aniversario de la Revo
lución Cubana, que “sería absurdo” 
que las autoridades colombianas le 
pusieran obstáculos para regresar a 
su país. Sin embargo, no descartó del 
todo tal posibilidad, ya que, según sus 
palabras, “cabe esperar cualquier co*-' 
sa”.

“Carlitos —dijo refiriéndose al Pre
sidente Carlos Lleras— está haciendo 
con la República lo mismo que hacía 
sobre mis rodillas cuando era pe
queño . . . ”

Isabel Restrepo, que debe regresar 
a, Colombia para el próximo febrero,

III aniversario de la muerte de su 
hijo, se quejó amargamente, en una 
entrevista de prensa, sobre el com
portamiento de las autoridades de su 
país a raíz de la muerte de Camilo, 
refiriéndose a las cartas que escribió 
para que le entregaran su cadáver.' 
Dijo ignorar el lugar donde está en
terrado, dónde y en qué circunstan
cias fue muerto. Negó asimismo au
tenticidad a la foto que se publico 
sobre el hecho.

En la entrevista, Isabel Restrepo 
se dedicó a hacer una semblanza de 
su hijo, refiriéndose largamente a su 
carácter y a sus inquietudes sobre la 
Justicia social.

Dijo finalmente que “el Cnnilismo" 
es todo un' movimiento dentro de la 
religión católica y en otros sectores.
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L D S  S O C IA L IS T A S  Y  LA C G P R I N

Dos caminos ante 
Luchar o adornar

I7L movimiento sindical uruguayo, 
organizado fundamentalmente en 

la Convenc»ón Nacional de Trabaja
dores, ha decidido, a propuesta uná
nime de su Secretariado y con el vo
to mayoritario de los integrantes de 
la Mesa Representativa, proponer 
candidatos a miembros de la CO- 
PRIN por el sector obrero.

La decisión de presentar candida
tos a nrembros de la COPRIN tie
ne a nuestro juicio gran importancia 
Importa adoptar una línea táctica, 
un criterio de funcionamiento de las 
organizaciones obreras — o de sus 
direcciones — dentro de esta nueva 
‘ superestructura” que -el régimen ha 
c e do, acuciado por una crisis de 
ionio, sin salida en el marco de sus 
propias estructuras. Sin duda, este 
tipo de decisiones tácticas se vincu
la directamente, conl as ideas que 
se tengan acerca de la estrategia de 
la clase obrera y del pueblo traba
jador en general, en su lucha por 
los cambios de naturaleza radical 
en las estructuras económicas y so
ciales.

Af'rmamos lo anterior, porque se 
ha dicho que hay que plantearse la 
cuestión de la integración al CO- 
PRIN en térm'nos tácticos y no de 
principios. Nadie podrá objetar que 
se trata de una decisión de carácter 
táctico, pero igualmente debe reco
nocerse que existen decisiones tácti
cas de tal naturaleza oue influyen 
grandemente en los problemas estra
tégicos Esto es, que en oportunida
des ios errores tácticos importan, a 
la larga, y a veces no tan a la lar
ga, abandono de los principios.

Y para saber a ciencia cierta si 
este es uno de esos casos donde la 
táct’ca. se vincula directamente a 
la estratega, debemos tener claro 
qué es la COPRIN.

UNA LEY ANTIOBRERA Y 
LIBERTICIDA

C f l g U a e i B M H M K M i M n B H M t S K B H B i

Según la CNT es ‘una ley anti
obrera, liberticida y de despojo”, 
“engendro fascista", etc, etc., Estos 
y otros son los calificativos que se 
le han nado, absolutamente justos, 
por otra parte. Quien analice con 
atención su texto podrá concluir que 
es suscanclalmente una ley de regla
mentación sindical ■ y subsidiar ta
imen te un organismo de consulta del 
poaer Ejecutivo, dado que todas “sus 
resoluciones serán. sometidas a la 
Consideración del Poder Ejecutivo, en 
Consejo de Ministros, estándose a lo 
que éste decida por resolución fun
dida”. Se entiende que en la mate
ria relativa a la “Productividad, pre- 
c os e ingresos”, ese será natural
mente el camino, porque la política 
en materia de ingresos y precios In
teresa en forma capital al Poder 
Ejecutivo, oue tiene como cometido 
esencial aplicar la receta del ‘F.MX 
a la economía y las finanzas orien
tales. Pero hemos d'cho que sustan- 
tíalmente es una ley de reglamen
tación sindical, que contiene disposi- 
c'ones expresas acerca del funciona
miento y del marco en el que de

ben hacerlo las organizaciones sin
dicales que confronten situaciones 
conflictuales. Naturalmente, c o mo  
las organizaciones sindicales clasis
tas, funcionan primordialmente en 
las situaciones conflictuales, la úni
ca parte de su vida que la ley pre
tende no reglamentar es la que tie
ne relación con las actividades cul
turales,' tratando, pretendiendo me
ter en un rígido corsé, en un brete 
estrecho, la actividad propiamente 
clasista de las organizaciones sindi
cales.

Justamente esta es la parte de la 
COPRIN, de carácter “normativo” 
donde se atribuye a la Comisión po
deres sancionatorios, para aquellos 
que se aparten del esquema que la 
ley establece.

Así ocurre con la disposición del 
art. 3?, inc. f), que establece el ré- 
g'men de conciliación previa y obli
gatoria, cuya inobservancia acarrea
rá la declaración de “ilicitud”. D ce 
el citado inciso “ninguna medida de 
huelga 2 lock-out será considerada 
lícita si el problema que la origina 
y la decisión de recurrir a tales me
didas no han sido planteados con no 
menos de siete dias de anticipación 
a la Com:sión”.

Así ocurre con el art. 4?; “Tra
tándose de servicios públicos, inclu
so los administrados por particula
res, además de ser de aplicación el 
íégimen de los dos últimos incisos 
del artículo anterior, la Comisión 
podrá indicar por resolución funda
da dentro del plazo de cinco días a 
contar de la recepción de la comu
nicación, los servicios esenciales que 
deberán ser mantenidos por turnos 
de emergencia, cuya interrupc’ón 
determinará la ilicitud de la huelga 
o el lock-out en su caso. Esta deci
sión podrá ser objeto de los recur
sos previstos en el art. 317 y con
cordante de la Constitución y en el 
art. 347 de la ley N<? 13.318 de 28 
de diciembre de 1964”.

Por si esto fuera poco, se estable
ce, en el último inciso de este ar
tículo que la autoridad pública po
drá disponer las medidas necesarias 
para maut-pner los servicios, recu
rriendo incluso a la ut'l’zac’ón de 
los bienes y la contratación de pres

taciones personales..., sin perjuicio 
de aplicar al personal afectado las 
sanciones legales pertinentes”. Los 
antecedentes inmediatos de este in
ciso hay que buscarlos en los decre
tos de Medidas Prontas de Seguri
dad. Importa ésto para recordar 
cuánta razón tenía la C.N.T. y la 
militancia sindical cuando señalaba 
que la C.O .P.R.I.N . era el recur
so de la oligarquía para prorrogar, 
a capricho el régimen de Medidas 
de Seguridad, en. sus aspectos claves.

TODO EL PODER A LOS 
SEÑORES DEL EJECUTIVO

Aquí quien decide cual es “servicio 
público” ‘ ‘servicio esencial”, es la 
mayoría de cinco miembros designa
da para actuar como representante 
del Poder Ejecutivo en la COPRIN.
Así ocurre con el art. 5?, que dice:
“En los casos del artículo anterior, 
así como en los previstos en los dos 
últimos apartados del art. 39, la Co
misión podrá disponer por sí — an
tes o después de la aplicación de 
las medidas a que ellos se refieren y 
bajo el régimen de votación secre
ta, la que deberá tener lugar den
tro del plazo que determine — que 
las organ'zaciones gremiales efec
túen una consulta a los trabajado
res o empleadores afectados por las 
medidas, con objeto de verificar si 
ratifican o rechazan el empleo de 
las mismas, o, eventualmente, las 
fórmulas de conciliación propuestas". 
Aquí está el plebiscito tantas veces 
reclamado por la oligarquía y los 
amarillos, que debrá realizarse siem
pre que la mayoría del Poder Ejecu
tivo (cinco en nueve) lo estime con
veniente. Es decir siempre,

Eli “engendro aprobado’’ como se 
señalara correctamente, resulta un 
engendro fascista, imbuido de pro
posiciones fascistas. Así esa mayoría 
de cinco representantes del Poder 
Ejecutivo, que pretende afirmar la 
idea (oue siempre fue una mentira 
y de lo que están convencidos los 
mismos oue mienten con ella) de 
que el Estado está por encima de 

las clases sociales. Nuestra oligar'

quía, muy inteligente, es a veces 
trasnochada en sus formulaciones 
teóricas. Ocurre que “el engendro” 
tiene para nuestra oligarquía una 
capital importancia. En e s t a s  cir
cunstancias críticas, cuando el siste
ma hace agua por todos lados,’ se 
impone como una necesidad del ré
gimen para subsistir, el de destruir 
a aquellos sectores sociales que ob
jetan el sistema y que tienen fren
te a él una actitud revolucionarla, 
que se proyectan por su actividad, 
su organización y sus fines, como 
los que pretenden sustituir a la oli
garquía en el ejercicio del Poder. 
Maniatar las organizaciones de esas 
clases revolucionarias .crearles un 
nuevo “status” en la legalidad oli
gárquica, darles un marco controla
do de funcionamiento fuera del cual 
no serán toleradas por el' régimen, 
resulta naturalmente para nuestro* 
sagaces oligarcas el c a m i n o  más 
práctico. Aquél que, funcionando, 
impide llegar a utilizar otros méto
dos que por ser- más eficadgl 
resultan más p e l i g r o s o s  para 
la oligarquía. Crear una “n u e v a  
legalidad” para los sindicatos, acos
tumbrarlos a caminar dentro de ella, 
contribuye además a dilatar en el 
tiempo la confusión entre lo ‘legal” 
y lo “ilegal”, a especular frente a 
la masa deslnformada con los..ma
cabros designios de los que se mue
ven “al margen de la ley”. La CO- 
PRIN es en suma un intento de en
cajar en 'el sistema de la oligarquía 
la acción de los sindicatos, de las 
organizaciones de masas, para tener
las bajo control, impedir que su ac
ción adquiera vi\elo revolucionario, 
acostumbrar las masas a la dicta
dura, volverla legal a los ojos de 
los trabajadores Y es, pese a lo cla
ro de sus Dropósitos, que aparecen 
en forma flagrante en su texto, un 
intento hábil, sumamente peligroso, 
de no ser combatido en forma inte
gra, objetado totalmente, negándole 
la posibilidad de funcionar con la 
aquiescencia de las organizaciones 
sindicales clasistas, cuyo programa 
de fondo es una objeción total al 
régimen, esto es, un programa de 
contenido revolucionario. Programa 
que no ha, penetrado aún en ex- 

- tensos sectores por responsabilidad
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la C. N. T.:
régimen

de una dirección que, de hecho, desde 
hace años obstaculiza la profun- 
dizaeión de las luchas, el esclareci
miento de los trabajadores, y que 
vive permanentemente preocupada 
por ejercer “control" “encontrar ca
minos de solución” donde no los 
hay, y que no ha hecho nada tras
cendente en materia de organiza
ción, que ha desaprovechado hasta 
lo inaudito las fuerzas potenciales 
del qaovimiento obrero en la lucha 
contra el enemigo y que siempre, en 
forma machacona sé afirma en el 
“atraso" de algunos sectores para 
recomendar prudencia, cautela, e 
impedir la precipitación, p e r o  que 
no trabaja para hacer avanzar a 
los atrasados.

RAZONES PARA PROPONER 
CANDIDATOS A LA COPRIN

Se afirma que no proponer can
didatos a los dos puestos de la CO- 
PRIN es alentar al amarillismo pa
ra que secunde a la oligarquía en 
su pólitica de congelación de sala
rios y represión. Que el amariilis- 
mo, si tiene el esmpo libre, será 
promovido por el régimen, se le da
rán todas las posibilidades de -difu
sión para que pueda confundir a los 
trabajadores. Que ello sería funesto 
para las organizaciones sindicales 
clasistas, porque la oligarquía tiene 
un margen de maniobras en mate
ria salarial, en los aumentos nomi
nales, sin tener aue cambiar por 
eso las lineas fundamentales de su 
política económica. Ese margen se
ria utilizado' para prestigiar a los 
elementos del IUES y otros del ama- 
fUUsmo que puedan contar, aún, con 
algún respaldo de masas.
En consecuencia, se caracterizan los 

dos p u e s t o s  que corresponden al 
sector laboral en la COPRIN, como 
dos puestos de lucha y se entiende, 
así lo ha decidido la CNT, oue los 
representantes de esta central cla
sista deben ocupar los mismos. Para 
luchar desde dentro y desde fuera 
contra la política congeladora y re
presiva de la oligarquía.

Dejando de lado la frase, correc
tamente calificada de demagógica, 
de que ‘la ley de la COPRIN nace 
muerta”, frase que se compagina 
muy mal con la decisión, impulsada 
por los militantes comunistas en la 
CNT, de proponer candidatos para 
integrar los organismos de esta no
nata COPRIN, es necesario analizar 
los argumentos aue llevaron a adop
tar la decisión de Proponer candida
tos a esta Comisión de Precios e 
Ingresos.

1) Está claro que una delegación 
de la CNT, con una orienta c:ón co
rrecta, puede sistemáticamente vo
tar en contra de la política salarial 
pro-Fondo Monetario aue imoulse el 
Poder Ejecutivo, v fundamentar, ade 
más, el voto. Que puede también 
sistemáticamente votar en contra de 
las medidas represivas de los ple
biscitos, de las declaraciones de ili
citud. Y también puede fundar el 
voto. Lo que tampoco deja de estar 
claro es que no podrá hacer más

que eso: hablar y votar en contra, 
pero no modificar las resoluciones 
del organismo, dada la correlación 
de fuerzas (7 a 2). Pero lo que hará 
con su presencia allí, será validar 
en su funcionamiento al organismo, 
aún oponiéndose a sus dec.siones. 
Las legitimará para el orden oligár
quico, para la legalidad dictatorial 
del régimen.

2) Las firmes, opiniones de la de
legación obrera, se dice, podrán ser 
difundidas a los trabajadores, e 
impedir de ese modo la confusión. 
No dudamos de que efectivamente 
se pueda hacer el esfuerzo de di
fundir esas opiniones. De lo que sí te
nemos. la certeza, es de que los me
dios de difusión de que dispone la 
oligarquía funcionarán para silen
ciar todo, para impedir la comuni
cación con los grrndes sectores de 
trabajadores, y que jamás, bajo este 
régimen le será posible, a sindicatos 
reglamentados, ganar por medio de 
una batalla publicitaria tradicional 
la opin'ón de las masas. La impug
nación en el terreno de los hechosj en 
la realidad de la lucha de clases, es 
en este sentido el único medio de 
que se dispone y en el cual los mili
tantes clasistas pueden confiar.

3) El peligro que representa el 
amarillismo en la COPRIN para el 
movimiento sindical de orientación 
clasista, no es mayor que el aue re
presentaba hasta ahora, y él está 
fincado, esencialmente,-no en los me
dios de aue dispongan los agentes 
del enemigo para penetrar en las 
filas de los trabajadores, sino en la 
capacidad de los que se orientan 
con ideas revolucionarias para ganar 
ellos con su militancia, con su tarea 
propagandística y de organización a 
las masas desposeídas. El amarillis
mo, el colaboracionismo con la oli
garquía crecen v se desarrollan allí 
donde los militantes clasistas no 
han sabido orientar, no militan o 
han cometido errores de orientación 
o comportamiento que los descalifi
can frente á  la masa, les hacen per
der autoridad y sumergen a los tra
bajadores e% el escepticismo. Nada 
pueden donde una honesta militan- 
cia clasista prueba, a diario, con su 
sacrificio y su lucidez, cual es el ca
mino a recorre. La historia sindical 
así lo prueba.

UNA TESTS SIN 
JUSTIFICACION

4) La tesis de que la oligarquía 
dispone aún de un ancho campo de 
man'obras en materia salarial, y es
pecialmente en lo que dice relación 
con el monto nominal de los sala
rlos, y de oue, estando ubicados dos 
representantes amarillos en el CO- 
PRIN, se utilizaría ese campo de 
maniobras para hacer aparecer los 
aumentos nominales de salarlos co
mino a recorrer. La historia sindical 
mo conquistas logradas por esos ele
mentos facilitando así su promoción 
frente a los trabajadores. En este 
sentido se ejemplif'ca con lo ocurrido 
en Brasil con los aumentos no
minales de salarlos al año del golpe

de estado. Creemos que a este res
pecto, los que están confusos son los 
sostenedores de esta tesis, en muchos 
aspectos peregrina, poique: a) difí
cilmente pueda engatuzarse a nadie, 
a esta altura del proceso critico de 
la economía uruguaya, con aumen
tos nommales de salarios. Si el sala
rio real sigue siendo ae miseiia y 
deterioránaose aún más, como es 
inevitable que ocurra con la política 
que dicta el F.M .I., las piruetas 
que tendrán que hacer los amaii- 
llos para convencer a los traba
jadores serán dignas de verse* 
Será muy d i f í c i l  promocionarse 
sirviendo una política antipopu
lar y represiva; b) porque supo
ner que la oligarquía pueda hacer 
concesiones a los amarillos, que les 
sirvan para engañar a los trabaja
dores importa admitir que la políti
ca congeladora de salarios y de re
presión no tiene como fundamento 
la crisis total del régimen oligárqui
co - imperialista, que la crisis no es 
estructural, que esa pólitica no res
ponde a una necesidad de la oligar
quía de mantener sus privilegios, y 
que ha sido -pensada únicamente 
para provocar un desplazamiento de 
las influencias en el movimiento 
sindical a favor de los elementos del 
IUES.

Lo ocurrido en Brasil, por un la
do no es válido y por otro es alta
mente ilustrativo. Primero, porque el 
Brasil no es el Uruguay; un pais 
que es un Continente, de inmensas 
riquezas la mayoría inexplotadas, 
pese a su crisis estructural, pudo 
permitir quizá alguna especulación 
con aumentos nominales de salarios 
o aún con aumentos reales para al
gún sector. No ocurre lo mismo con 
el Uruguay donde si no se resuel
ven a través de medidas revoluo'o- 
narlas las t a r a s  infraestructurales 
del sistema, cambiando radicalmen
te la forma de tenencia, producción 
y distribución, lo único aue podrá 
esperarse es más congelación. Pero 
aún asi, está hoy claro que esa po
lítica fue de patas muy cortas en 
Brasil, donde la miseria y la desocu
pación han crecido verticalmente. 
Segundo, en Brasil se dio también 
la tesis de que de alguna manera, 
los sindicatos debían tener balo la 
dictadura un cierto funcionamiento 
amoldado, para lmDedir que ellos 
cayeran bajo el control de los per- 
soneros de la dictadura. Muchos ele
mentos de cierta izquierda asi lo 
hicieron. Junto a algunos burócratas 
seudo liberales. Asi les fue No han 
servido para nada, y hov. cuando la
m area de la lucha de clases vuelve

a poner en ebullición al régimen, 
son ios propios uabaj-dores por en
cana de esas inoperantes y amolda
das direcciones ios que esián uanüo 
el combate. Esto deoeria hacer pen
sar dos veces a aquellos qu¿, con 
buena m tención, recomicn-aii ía 
postulación de candida ios a ±a CO- 
PRIN.

EL FANTASMA DEL 
. AMAKILLISMD

5) Finalmente se dice, que eva
luando en forma' realisca el estado 
actual del movimitmo sindical, en 
su debilitamiento y en el aete.io.u 
sufrido en ios últimos meses, no ue- 
be aespiecurse la posible Ven Laja 
que se daría al amarnlLmo, no pro
poniendo candidatos clasistas a e_os 
cargos. Creemos, efectivamente, que 
quienes militan con una orientac c.i 
revoluc.onaria no deben hacer rea
lidades a las medidas de sus deseos 
y que debemos tener claiámente 
planteadas las dificultades por ias 
que atraviesa el movimiento sindi
cal. Pero entendemos que este no es 
un argumento b u e n o  para volc-r 
opinión a favor de la proposic ón ce 
condidatos a la COPRIN. No será 
vinculando al movimiento sindical 
clasista al engendro, que podremos 
superar las deficiencias organ zati- 
vas y las debilidades de orientac ó i 
en nuestras filas. Por el contrario, 
parece que aquí el remedio es peor 
que la enfermedad. Porque si en al
go influirán las actuales debilidades 
será para mediatizar luego de pues
ta a funcionar a la delegación de la 
CNT en la COPRIN, y no seria na
da raro que asistiéramos luego a las 
evaluaciones de rigor para señalar 
que no se puede hacer otra cosa que 
interponer los recursos de apelación 
previstos en la COPRIN, porque no 
hay fuerza para pelear desde f fuera, 
etc. Ese comportamiento importaría 
no sólo validar por medio de la pre
sencia, sino entrar a funcionar con
cretamente dentro del esquema que 
nos propone el régimen, y se habría 
consumado así una traición y no ya 
un error.

Y aquí, apuntamos los socialistas 
no nos proponemos ignorar al ene
migo, sóao, sabiendo perfectamente 
cuáles son las fuerzas de los traba
jadores, hacerles operar de tal mo
do que las trampas que nos mete 
en el camino sean eludidas y poda
mos promover, cada día con mayor 

(Faga a la página 15).



Oriente Medio: la escalada trágica
“N ° .  estamos contra los ju- 

'  dios; por el contrario, so
mos toaos semitas y por m u
chos siglos h e m o s  estado 
(maliciaietanos, judíos y cris
tianos), todos viviendo en paz.

“Damos la bienvenida a los 
judíos que desean vivir con 
nosotros en sinceridad, como 
ciudadanos de un Estado ára
be, y con los mismos derechos 
frente a la ley y a la Cons- 
tituc.ón.”

La declaración fue hecha 
por el Ingen.ero ABU AMAR, 
jefe ae la organización revo
lucionaria palestina AL FA- 
TAH y de su brazo armado 
AL ASIFA. Se refería a la Pa
lentina como Estado indepen

diente. Para este hombre de 
cuarenta años, nacido en Je- 
rusalem, “la resistencia es un 
derecho legal de todos los pue
blos oprimidos”.

AL FATAH es la organiza
ción palestina más actuante 

y está especializada en sem
brar minas, tender embosca
das y disparar cohetes contra 
objetivos militares. Tiene un 
efectivo de cinco mil hom
bres y 15 mil en las reservas. 
Su dificultad mayor estriba 
en el montaje de una> estruc
tura que pueda absorber to
dos los voluntarios que dia
riamente se presentan para 
combatir.

AL FATAH no cree en ne

gociaciones políticas. “Llega
mos al convencimiento de que 
el único modo de retornar a 
nuestros hogares y a nuestra 
tierra es mediante la lucha 
armada. Creemos en esta teo
ría sin complicaciones y con 
absoluta claridad, y esta es 
nuestra meta y nuestra espe
ranza”, dice su vocero.

EL EJERCITO REGULAR

El otro grupo más poderoso 
de los palestinos es la ORGA
NIZACION DE LIBERACION 
PALESTINA, que tiene el res
paldo de casi todas las na
ciones árabes y es considera
do como el núcleo del futuro

E S T A D O S  U N I D O S
CAIDA DE ACTIVIDADES 
ECONOMICAS

^JASHIGTON. — 85 expertos 
oe la Asociación nortea

mericana de estadísticas pre
vén una caída del 15 por cien
to en las actividades econó
micas de Estados Unidos en 
el primer semestre del 69, con 
posib.lidades de recuperación 
en él segundo. El producto 
Nacional bruto crecerá en re- 
1 ción al 68, pero aproxima
damente la mitad del aumen
to que experimentará será de
bido a la inflación que, ya en

1968, fue de alrededor del 
cuatro por ciento. El creci- 
mienio del sector industrial 
será sólo de 2,7 por ciento y 
la tasa de desempleo alcan
zará el 4 por ciento. (Inter- 
press)

CAO-KY, UN POBRE 
DICTADOR

WASHINGTON. — El sena
dor demócrata George Me 

Govern,- de Dakota del Sur. 
dice que el Vicepresidente del 
gobierno de Saigón, “es un 
pobre dictador que está obsta

culizando el desenvolvimiento 
de las negociaciones de Paria, 
siendo inconcebible que jó ve- 
venes sigan muriendo en la 
guerra, mientras “Ky se ins
tala en fofas almonadas de 
terciopelo y discute para sa
ber si va a sentarse en torno 
de una mesa redonda o cua
drada”. El senador, que es un 
íntimo colaborador de lo s  
Kennedy, preguntó: “¿ Se r á  
que no tenemos ya bastante 
experiencia con ese pobre dic
tador, que despilfarra dinero 
americano en París y vidas en 
Vietnam?”. (Prensa Latina)

©
I N S P I R A C I O N  P A R A  L I Q U I D A R  L O S  J U E C E S

D E  L A  S U P R E M A  C O R T E  A M E R I C A N A

tfTASHIN GTON. ( I NTER-
PRESS). El Diario "Cleve

land Plain Dealer” de la ciu
dad de Cleveland, anunció que 
1 s autoridades federales de los 
Estados Uníaos están inves
tigando una conspiración or- 
g n izada por cinco personas 
no ident ficadas por el perió
dico, para asesinar a t o d o s  
los miembros de la Corte Su
prema de Justicia.

El Diario cita fuentes alle
gadas a las -autoridades di
ciendo que los cinco acusados 
pensaban hacer detonar ex
plosivos en el propio edificio

de la Corte Suprema en Was
hington, para castigar a sus 
nueve miembros por su "polí
tica liberal”. La tentativa de 
asesinato debía efectuarse el 
18 de noviembre, pero debió 
ser postergada por razones 
desconocidas.

Entre los miembros de la 
conspiración se entiende que 
hay un ex policía expulsado 
del Cuerpo por sus activida
des en el Ku Klux Klan. El 
periódico afirma que la moti
vación de los conspiradores 
fueion las resoluciones de la

Corte Suprema de Justicia fa

vorables a la integración ra
cial. El órgano máximo de la 
j u s t i c i a  norteamericana es 
uno de los blancos más fre
cuentes de la derecha de los 
Estados Unidos, uno de cuyos 
motivos ha sido el enjuicia
miento de Earl Warren, el 
Presidente de la Corte. ,

Según el citado diario, por 
lo menos otro miembro del 
Ku Klux Klan del Estado de 
Wisconsin está complicado en 
la tentativa 'de asesinato, así 
como también dos hombres de 
negocios en Akron, Ohio.

Científicos denuncian el crimen
W ASHINGTON. (INTERPRESS). — En

una reunión de la Asociación Nortea
mericana en Pro del Proceso de la Cien
cia, se atacó como “inmoral y dañoso” el 
uso en la guerra de Vietnam, por parte de 
las Fuerzas Armadas Norteamericanas, de 
herbicidas que queman y hacen caer las 
hojas de los árboles. Los militares de Es
tado» Unidos han defendido el uso de di
chos herbicidas, cuyo efecto es privar a 
los guerrilleros de apoyo y protección, 
aduciendo que no produce efectos ecológi
cos a largo plazo.

El Doctor Arthur H. Walston, de la. Uni
versidad de Yale, expresó en la mencio
nada reunión que, por ejemplo, el ácido 
oacodílico enpleado en los herbicidas en 
Vietnam v nue según fuentes oficiales no 
es más tóxico que una aspirina, contiene 
Hi-;.én,co. El hombre de ciencia norteame
ricano añadió que cuando el ácido caco- 
tíílico es atacado por las bacterias del sue
lo “puede transformarse en derivados mu
cho más tóxicos”.

Con respecto al ploloram, otro herbicida 
cuyos efectos persisten durante un año

o más “puede tener como efecto la esteri- 
l.'dad prolongada del suelo”, afirmó Gals- 
ton. “Otro efecto —añadió el científico— 
es que se detenga la fotosíntesis como con
secuencia de lá defoliación, con lo cual se 
privaría totalmente al suelo de su materia 
orgánica. Esto, a su vez, puede conducir a 
un decrecimiento de la actividad mlcro- 
bial en el suelo y posiblemente a la des
trucción y erosión del mismo”.

La Junta de la Asociación Norteameri
cana en Pro del Progreso Científico había 
expresado en junio pasado su preocupa
ción “especial” por el uso de herbicidas 
con arsénico en Vietnam pero no tuvo 
éxito en sus esfuerzos por conseguir que 
su empleo fuese suspendido.

En su alocución, el Doctor Galston ex
horta a que se investigara de inmediato 
la extensión del daño ocasionado por el 
programa de dcfol'ación del Ejérc to de 
EE.UU. en Vietnam del Sur, y se suspen
diera el uso de herbicidas y otros produc
tos hasta que exista conocimiento pleno 
sobre sus efectos.

LUIS DE LA SELVA
ejército regular de una Repú
blica Palestina independiente. 
Las dos entidades tenían pro
blemas agudos que frecuente
mente daban lugar a confron
taciones.

La O.L.P. tiene doce mil 
hombres en armas divididos 
en tres brigadas, una con el 
ejército de la R.A.U., otra con 
el ejército sirio y una tercera 
junto a las fuerzas expedi
cionarias iraquíes en Jordania.

Hace poco más de una se
mana las dos organizaciones 
firmaron un acuerdo de coo
peración, lo que ha constitui
do un éxito de los esfuerzos 
unitarios desarrollados en el 
Cairo.

En los últimos meses la ac
ción militar de estos grimos 
revolucionarios ha c r e c i d o  
mucho; AL FATAH proclama 
haber realizado cerca de 150 
incursiones contra territorio 
israelí, dando muerte a más 
de 3.500 soldados judíos con 
prédidas propias poco supe
riores a 350 hombres. Debe 
haber bastante exageración 
en estos datos, pero es inne
gable que se registró un gran 
incremento d e actividades 
guerrilleras en los territorios 
árabes ocupados por Israel.

en la O.N.U. y hay una fuerte 
presión en Washington, para 
que no sean entregados al go
bierno israelí los 50 supersó
nicos “PHANTON”, cuya ven
ta ya había sido autorizada

El secretario de Esta,do 
Dean Rusk, ha hecho "un. lla
mado” a los árabes para aue 
cesen sus acciones revolucio
narias y a los israelíes para 
que eviten provocaciones y re
presalias. Pero la sugerencia 
ha sido 'desestimada tanto por 
árabes como por judíos que se 

(Pasa a la pág. 14)

EL FRENTE DIPLOMATICO
El gobierno norteamericano, 

que mantenía una posición de 
permanente apoyo a Israel no 
ha aprobado el ataque al ae
ropuerto de Beirut, llevado a 
efecto como represalia a los 
atentados árabes. Los EE.UU. 
votaron, por primera vez, una 
moción de condena a Israel

CHINA-PAKISTAN:

2 0 0  millones
IÍARACHI (Inter Press). - 

“Financial Times”. — Una 
misión económica de_ cinco 
miembros llegará aquí el 21, 
de diciembre procedente de 
la C h i n a  para firmar una  
operación de 200 millones de 
dólares de crédito a favor de 
Pakistán. La tercera parte del 
crédito ha sido reservada pa
ra la adquisición de materias 
primas y el resto para apoyo;- 
a ciertos proyectos.

La mitad de la parte deL 
crédito correspondiente a ma
terias básicas será utilizado 
para importar carbón para el 
consumo de Pakistán orientar 
y el resto para mercaderías 
básicas a establecerse de co
mún acuerdo e n t r e  ambas 
partes.

Libaneies dsl Uruguay condenan a Israel
a As instituciones representativas de la comunidad libanesa

del Uruguay han divulgado el siguiente comunicado;
La colectividad libanesa del Uruguay, representada por 

las instituciones sociales y culturales, que suscriben, ante el 
ataque cometido por comandos israelíes contra el Aeródromo 
Civil de Beirut, capital del Líbano, resolvió dar a publicidad 
el siguiente comuníc-do:

Condena enérgicamente ai Gobierno de Israel, autor con
feso ael atentado sin precedentes en la historia de países ci 
vilizados.

Repudia la conducta de gobernantes que menos precian, y 
hacen escarnio de los tratados suscritos y que anuncian públi
camente el no acatamiento a ninguna observación o sanción 
de las Naciones Unidas, como es ya de práctica del gobierno 
israelí.

Dirigir cables al Presidente de la República don Jorge 
Pacheco Areco y al Ministro de Relaciones Exteriores, Profe
sor Venancio Flores solicitándoles condenen en el ámbito in- . 
ternacional las transgresiones a los fundamentales principios 
de convivencia pacífica, tan caros a la tradición uruguaya, ' ■ 
vulnerados por el gobierno de Israel.

Enviar cables a Naciones Unidas protestando por el acto 
alevoso cometido ppr un miembro de esa organización mun
dial. -;

Hacer llegar a la opinión pública un manifiesto que expre
se dé manera nítida el sentimiento de la colectividad libanesa 
del Uruguay, herido por acontecimiento tan injusto como in
sólito.

Filial Uruguay de la Unión L-'banesa Mundial, Club Liba
nes del Uruguay, Sociedad Libanesa, Liga Patriótica Libanesa, 
Asociación Libanesa Femenina, Hijos de Darbechtar, Audición 
Libanesa, Misión Maronita.

CABLE ENVIADO A LA COLECTIVIDAD LIBANESA
. “Al acusar recibo su telegrama de fecha 31 de diciembre 

último relativo a hechos acaecidos recientemente en aero
puerto civil de Beirut cúmpleme manifestar que el gobierno y 
la opinión nacional de Uruguay, fiel a sus princip'os democrá
ticos y de paz se. han visto conmovidos por tales acontecimien
tos que han merecido el rechazo universal. Stop. Atentos sa
ludos. — Venancio Flores, Ministro Relaciones Exteriores Uru
guay".
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PERU: NACIONALIZACION de la BANCA
Importante paso del gobierno
^IMA. — El gobierno mili

tar encabezado por el ge
neral Alvarado Velázquez ha 
dado un paso importante ha
cia la nacionalización del sis
tema bañe ario del país. Por 
decreto ley ha establecido que 
los Bancos comerciales deben 
tener por lo menos el 75 por 
ciento de accionistas peruanos 
y los que se formen, en el 
futuro, deben tener un 100 por 
ciento.

Los Bancos con mayoría de 
capitales extranjeros tendrán 
un-año para que regularicen 
su situación, pero hasta que lo 
hagan no podrán abrir nue
vas agencias o sucursales. Las 
cuatro quintas partes de los 
directorios de los Bancos co
merciales deben estar inte
grados por peruanos y las ac-

“Carrera al mar”
'^IMA, (Interpress). — La 
. ocupación plena de las 

doscientas pullas marinas, 
"no solamente para explo
tar su riqueza ictiológica, 
sino también sus inmensos 
depósitos de petróleo y mi
nerales’’, planteó ayer Luis 
Banchero Rossi, presidente 
de la Sociedad Nacional de 
Pesquería, al entregar en 
el Instituto del Mar del Pe
rú el b a r c o  científico 
“SNP 1”, considerado el 
buque de investigación pes
quera m á s  completo d e 
AméMca Latina.

Dijo que así como hay 
u n a  "carrera a 1 espacio 
existe una carrera al mar” 
de grandes notencias que 
saben que sólo se está ex
plotando el 50 por ciento 
de los recursos marinos y 
convencidos q u e  el m a r  
guarda las erran des reser
vas de petróleo y minera
les que necesita el mundo. 
"Es Dor eso —agregó el 
funcionarlo— que los pe
ruanos debemos dar plena 
validez a nuestra sobera
nía sobre las doscientas 
millas del mar territorial, 
que tenemos oue ocupar 
pora oue sus riauezás be
neficien primero al Perú v 
después a la humanidad”.

Rebelión en Guayana
NO es clara la situación en 

Guyana, donde se produ
ce una rebelión en la región 
de Esequiba, en la frontera 
de Venezuela y Brasil. El go
bierno de Georgetowne acusa 
a Venezuela de haber instiga
do a la rebelión, que tendría 
carácter separatista. El pri
mer ministro Forbes Burnhan 
acusó frontalmente a Vene
zuela y ha superado sus in
compatibilidades con el Par
tido Progresista, de C h e d 1 d 
Jogan, para mantenerlo in
formado de la situación.

Se registraron choques ar
mados, con más de una dece
na de muertos. Los rebeldek" 
han pedido abiertamente aoo- 
yo armado a Caracas. Vene
zuela niega, a-umue los he
chos —según Burham, Primer 
Ministro de Guyana—, afir
man el apoyo.

clones sólo podrán ser trans
feridas a extranjeros por he
rencia.

Una disposición de  c o r t e  
nacionalista fue la que fijó 
un limite a los préstamos que 
los Bancos nacionales podrán 
hacer a sucursales de empre
sas extranjeras. Con esto se 
impide la financiación de las 
empresas extranjeras median
te el ahorro nacional.

La medida se destina a un 
largo entredicho con la ban
ca extranjera. Ya los órganos 
del comercio, la agricultura 
y la industria advirtieron al 
gobierno que no avance dema
siado en sus proyectos de re
forma agraria o de participa
ción de lucros, alegando que 
los mismos no han resultado 
eficaces en otros países. El 
anuncio de estos proyectos ha 
recibido aplausos de los sec
tores populares. El viernes, 3, 
la Suprema Corte desestimó 
la posibilidad de una medida 
de habea,s-corpus que la em
presa petrolera International 
Petroleum procuraba plantear 
a los tribunales.

CHILE

gANTIAGO. (INTERPRESS).
El llamado Amor electróni

co ya está en Chile. En la 
época de las computadoras, el 
uso más frívolo que se está 
dando a estos aparatos es el 
de seleccionar al compañero 
o compañera ideal, a través 
de un test previo entregado 
por el interesado. La moda 
comenzó en los Estados Uni
dos, pasó a Europa y se ex
pandió por América Latina: 
Argentina, obviamente, fue el 
primer país en adoptar la 
nueva tendencia y ahora chi
le busca sumarse, para lo 
cual ya existe una firma des
tinada a que las parejas se 
encuentren entre sí.

El Gerente de la empre
sa espera reunir dos mil 
cuestionar5os a fin de proce
der al tabulam lento de las 
tarietas para su entrega pos
terior. El número ha sido 
utilizado por empresas simila
res en Estados Unidos y la 
Argentina: se supone que con 
dos mil, existen posibilidades 
suficientes como para encon
trar personalidades afines.

Una mujer puede elegir en
tre tres hombres que la com
putadora seleccionará y repe
tirá la prueba otras veces' — 
y pagando tasas más bajas— 
caro no se encuentren las 
afinidades buscadas.

El cuestionario de “Electro
nic Friends” consta de 79 
preguntas, divididas en seis 
secciones oue corresponden a: 
aspecto físico, medio familiar 
y social, V'da cntodiana, edu- 
cgc'ón. concepción de vida., en
tretenimientos y personalidad. 
Aleunas de las preguntas más 
interesantes corresponden a 
opiniones personajes .robre el 
Control de la Natal’dad, el 
sexo y las experiencias pre
matrimoniales. Se determina 
a través de las interrogantes 
de la condición socio-econó-

ALVARADO VELAZQUEZ

ARGENTINA

Intervención
gUENOS AIRES. — En los 

medios sindicales se cuen
ta como cierta la interven
ción del gobierno militar en 
la CGT. El régimen militar se 
prevalecerá de las divisiones 
internas entre los sindicalistas 
para realizar su viejo intento 
de intervenir a la poderosa 
central de trabajadores.

mica, las posiciones políticas 
v las inclinaciones intelectua
les.

ALESSANDRI DIJO SI
SANTIAGO. (INTERPRESS). 

Fuentes allegadas al derechis
ta  Partido Nacional afirma
ron en esta capital que la 
candidatura presidencial del 
ex-mandatario chileno Jorge 
Alessandri, es “algo completa
mente decidido” y agregaron 
que, pese a su habitual mu
tismo, el septuagenario pre
sidenciable ha dado ya su 
aceptación formal a la candi
datura, emprendiendo incluso 
ciertas acciones, limitadas pe
ro de claro corte electoral. 
De acuerdo a lo expresado 
por las fuentes, el propio 
Alessandri considera que exis
te en el país una mística 
en torno a su nombre y oue 
las clases medias agotadas 
por la experiencia demócrata 
cristiana le darán su apoyo 
masivo”. f J jP ’Ñ
EL "HILTON” ACUSADO DE 

ESTAFA
SANTIAGO (INTERPRESS. 

La denuncia presentada días 
atrás por el Banco Central 
de Chile en contra del Hotel 
"Carrera” de esta ciudad, per
teneciente a la cadena hote
lera norteamericana “H'lton”, 
por infracciones a la “ley de 
cambios internacionales”, se 
encamina hacia sus fases más 
definitivas y espectaculares, 
mientras que todo el asunto 
empieza a verse rodeado por 
un tenaz clima de escándalo. 
Los Tribunales de Justicia 
impartieron una amplia or
den de investigación, en tan
to que trascendía en fuentes 
del hot.oi mi° jiíh u ps  de las 
tres personas acusadas en la 
querella ■—un norteamericano 
y dos chilenos— se encuen
tra en Santiago.

Amor electrónico

BRASIL

Asalto a industria de explosivos en San Pablo
CAO PAULO — (INTER-

PRESS). — El asalto a la 
Industria Rochester de armas, 
en el Municipio de Mogi das 
Cruces, prosigue concitando 
los desvelos de investigadores 
militares y de la dirección de 
Orden Político y Social (D.O. 
P.S.) que no logran orientar 
sus pesquisas pues las esca
sas pistas que existen fueron 
las deliberadamente publici- 
tada por los propios interesa
dos y por cierto que no -ron 
aceptadas en todos sus tér
minos. Desde que el sábado

en la C. G. T .
nETECTOR C A S E R O  DE 

PLATOS VOLADORES. — 
Buenos Aires. (INTERPRES). 
“No es un juguete porque sir
ve para colaborar en la in
vestigación del enigma más 
grande del siglo”, expresó 
Segisvaldo Completa, creador 
junto con su hermano Vini- 
cio, de un singular aparato 
capaz de detectar el despla
zamiento lateral de un OVNI 
hasta una altura de cinco ki
lómetros. “Para los Jóvenes 
—agregó— metidos dentro de 
la vorágine de los platos vo
ladores es el mejor obsequio 
que pueden recibir”.

Segisvaldo si bien escuchó 
varias veces la alarma aún 
no pudo ver ningún plato vo
lador, pero su hermano Vini- 
cio en cambio, logró por me
dio de su invento observar el 
paso de varios de ellos. Eso 
contribuyó a aumentar su in
terés llevándolo a realizar 
contactos con siquíatras, mé
dicos y abogados en busca de 
una explicación coherente ca 
paz de develar dentro de lo 
posible, el misterio de uno de 
ios fenómenos más apasio
nantes de este siglo.

PARA VIVIR CIEN ANOS
BUENOS AIRES (INTER- 

PRESS .SERVICE). — “No po
nerse nervioso ni atosigarse de 
antibióticos”, es el lema del 
Doctor Juani Ianni di Croce 
creador en la Argentina de 
las. “Escuelas para aspirantes 
a Centenarios", cuyos objeti
vos están claramente expues
tos. en el nombre de la ins
titución.

Desde que el hombre tiene 
memoria ha deseado por to
dos los medios llegar a los 100 
años ■ de vida pero hasta el 
momento los pocos que lo lo
graron no dejaron de consti
tuir una rara excepción.

Ianni Di Croce recomendó 
no "odiar al colectivero ni a 
los pasajeros aunque estos 
nos claven sin piedad los co
dos en las costillas Tampoco 
hay que enojarse si un tax i- ; 
metrero de mal humor no 
contesta a nuestro alegre bue
nos días. Para no ponerse 
nervioso —agregó— hay que 
olvidarse de las cuencas, del 
sastre y los gerentes. El opti
mismo está en; ellos delicio
so y unos chicos que se ha
macan en la plaza. Si la gen
te viera la vida a través de 
este lente alcanzaría el obje
tivo de vivir cien años”.

cuarenta hombres armados 
con varias ametralladoras de 
alto poder y otras armas ru- 
tomáticas redujeron a los ope 
rarios en la Rochester, en 
una insólita operación en ma
sa desconocida en el Brasil, 
el DOPS reforzado por exper
tos militares en explosivos y 
afectados algunos a tareas de 
“inteligencia”, montó un cua
dro de investigadores para 
detectar el hilo que conduz
ca' a lós autores del robo.

Inicialmente i d e n t i f i c a -  
dos como militares. Lós res
ponsables dejaron finalmente 
una nota en la que atribuían 
la acción al ex-diputado y ac
tual disidente del Part’do Co
munista Bra°ileño Carlos Ma- 
righela, insistentemente seña
lado como el jefe de grupos 
de acción 'directa en lucha 
contra el gobierno Costa e 
Silva.

Además de la preocupación 
por desentrañar el m lstero 
en que aparece envue’to el 
asalto' a la Industria <í° Ar
mas, las autoridades militares 
y del DOPC apuntan su in
quietud hacia el dest’ño nue 
los asaltantes darán a las *»3 
cajas de dinamita, 21 explosi
vos de gelinita y cuatro sa
cos de cuarenta kilos de clo
rato de potasio cada uno.

CORRESPONSAL PRESO
RTO DE JANEIRO. — El pe

riodista Irineo Guimaraes, co 
rresponsal del d i a r i o  "Le 
Monde”, de P^rís, fue preso, 
como represalia de los mPi- 
tares a notas que envió a su 
periódico sobre la crisis bra
sileña.-
UNA TARJETA DE NAVIDAD 

RARA. . .
RIO DE JANEIRO. — Sigue 

p r e s o  e incomunicable el 
compositor Carlos Imperial, 
qué ha enviado a las autori
dades una tarjeta de Navi
dad, en la cual aparecía sen
tado en un inodoro. De otra 
parte, ha dicho oue iría apa
recer en el fa.mo.ro bo1’e de 
Carnaval del Teatro Munici
pal con un trajo de "Veado 

. Real” alusión al venado, po
pularmente conocido como 
un símbolo de inversión se
xual.

El ejército lo acusó de "fal
ta de decoro, ofensas mora
les e irrespetuosidad hacia 
las autoridades’.

RELACIONES C«v pt,
MUNDO SOCTAIJSTA

QUITO (INTERPRESS v —
** Ecuador se ap resta ría  a 

establecer -elaciones d in’n-Pá
ticas con la  Unión So,-'ética 
V  otros países del mun^o so
cialista, en el m °rco d~ una 
escalada que c o n ^ n r1' aria 
como prim er paso un s-vero 
estrecham iento de los víncu
los comerc'ales. Fue el ->-“sl- 
dente ecuatoriano José N 'ria  
Vela seo Ib a rra  el onc a'-’^ a n -  
tó los térm inos de la es*—'ta 
pia da apertu  a. rmr> se ha 
im puesto su gobierno: “bc.y 
que estrechar los lazos co
merciales, tra s  ellos nnrorel- 
m ente vendrán los diplomáti
cos”.
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C I O T E  MECIO: LA ESCALADA TRAGICA

( Viene de la página 12). 
apegan a posiciones suma
mente intransigentes.

El Viceprimer Ministro de 
Israel, Ygal AUon, que es un 
“duro” contestó a Rusk con 
una amenaza al Líbano di
ciendo que su gobierno debe 
expulsar a los guerrilleros de 
su territorio si quiere vivir 
en paz La respuesta árabe ha 
sido dada ñor el portavoz ofi
cial del gobierno egipcio, Mo
la" med Hassan El Zayyat, di
rector del periódico “Al Ala
ran” y el más íntimo colabo
rador del Presidente Nasser.

“La ocupamón israelí —di
ce Zayy t— es un puñal hun
dido en la espalda de los paí
ses árabes y sería más lógico 
pedir que se saque el puñal 
en vez de reclamar la supre
sión de los gritos del herido”.

“Los gobiernos árabes —con- 
chr'ó el portavoz— no . pue
den proteger la ocuoac'ón ís- 
n e ’í contra las reacciones na- 
iurales y rormales de pueblos 
nue fueron víctimas de una 
osun^c’ón extranjera”.

Por la p-imera vez. las cua
tro exaudes potencias parecen 
inflan"rse a un? ece’ón más 
rnérerca en el Oriente Medio. 
Los ru-os están mantenlerdo 
un íntimo contacto con los 
ingleses y todo indica nue se 
reso-va al Primer Ministro 
Fa rol i  Wilson un nanei des
tacado en las trat.ativas se
cretas en curso. No se sabe 
oré medidas uondrán en mar
cha los Cu”trq Grandes. Dero 
hoy una fórmula del general 
De Oauile, nue es una curio
sa m°acla de acatamiento a 
la o  N.U. y demostración1 del 
po'tar rector de las grandes 
netendss. De Gaulle encuen
tra aue las Naciones Unidas 
intimaron a Israel a desocu
po r los territorios árabes y a 
lo s  árabes a reconocer i a s 
fronteras del Estado Judío y 
a ■ no crear dificultades en el 
uFi tranouilo del Canal de 
F’-áa o de los accesos al Mar 
Rota y ai Golfo de Akaba. Pa
ro la paz bastaría —según su 
fórmula—, aue lo s  c u a t r o  
grandes impusieran p o r  la  
fuerza esta solución. Hasta 
nué nunto los EEUU. Unión 
Fovtatica e Inglaterra están 
d snuestos a aceptar esta fór
mula es lo que está por ve
rificarse.

Los israelíes han tomado 
una posic'ón defensiva en la 
disputa diplomática y, entre 
los árabes, la iniciativa más 
importante ha sido la renova
da prouosición del Pey Hus- 
sein para la convocactan 1 de 
una conferencia cimera de 
los países árobes, iñlciativa 
ha°ta anuí resistida por Siria 
y Argelia Él Rev Huseein vi- 
si1 ó Londres a fines de la se
mana pasada buscando am- 
Príoi la ayuda militar de los 
ingleses a su país 

Los llbaneses, que desperta
ron a la realidad de que "su” 
guerra no es algo mero mente 
simtó'l'-o. mientras oalestinos 
e israelíes intercambian d's- 
pTo,! en los fronteras, están 
av_ nzordo bocio ia movillza- 
c’ón La Universidad de Bei
rut. f-mosa en todo el Orlen
te Medio, cor o un centro de 
cultura occidental, está de 
huelgo, ex'giendo la moviliza 
c’ón del país, comenzando 
por el ' ‘"vtata militar oblíga
lo 1o. E'tán s'erdo realizados 
ejercicios de defensa anti-aé- 
rea en todo el país y el ejér- 
c'to ha tomado med'das para 
ffttricar las aldeas en la 
frontera con Israel.

Diplomática mente, el Líbano 
está movilizando todo un vie 
jo potencial de simoatío.s en 
Europa y América para forta

lecer su posición, pero son 
nítidas las nuevas tendencias 
de su gobierno para estrechar 
relaciones con los países so
cialistas.

No es fácil pensar en una 
solución pacífica para una si
tuación tan explosiva. Retor
nar a las fronteras anterio
res a la guerra significaría, 
para Israel, abandonar Jeru- 
salén y, reconocer Israel como 
un Estado Independiente, re
presentaría p a r a  los árabes 
admitir sus navios en Suez y 
transitando libremente en el 
golfo de Akaba.

Nad e debe desestimar el 
hecho de que los árabes con
centran inmensas riquezas 
en petróleo y dominan las 
rutas hacia el oriente y tales 
posiciones de fuerza no po
drán ser abandonadas por 
las grandes potencias occi
dentales —sobre todo Esta
dos Unidos— tan fácilmente. 
Lo que se puede esperar en 
los próximos meses será, así, 
una v’gorosa escalada que 
puede convertir los incidentes 
fronterizos en guerra total.

LA OCUPACION ECONOM ICA  
DE AM ER ICA LATINA

(Viene de la página 16).
ligados a los grupos monopolistas ex
tranjeros y por el control progresivo 
de los bancos privados nacionales por 
la banca internacional (y esto a una 
tasa de intereses negativos, pues den
tro de un régimen inflacionario que 
alcanzó a casi el 100% al año, la tasa 
de intereses era Inferior a la desva
lorización de la moneda); la política 
crediticia y fiscal dura del gobierno 
de Castelo Blanco con la burguesía 
nacional, que la colocó ante la alter
nativa de quiebra o entrega; a lo que 
se agrega una política cambiarla que 
se prestaba a todo tipo de fraude: ■ 
“swaps”, “sub” y “superfaturamento” 
en las exportaciones e Importaciones, 
contrabando, etc. Y todavía las “in
versiones tecnológicas” que en mu
chos casos por sí solas aseguran el 
control de la empresa nacional; y 
finalmente, la colocación de los ca
pitales extranjeros en -sectores estra
tégicos y altamente dinámicos, lo aue 
determina la subordinación inevitable 
de toda una serie de industrias vincu
ladas (por ej. las fábricas satélites 
de repuestos nacionales, totalmente

sometidas a las grandes fábricas «i* 
automóviles). En fin, toda una seri« 
de bribonadas posibles e imaginabioV 
En “UNA HISTORIA SUCIA”, escrita 
mucho a n t e s  de leer el libro d* 
Schreiber, yo llegué a una conclusión 
parecida a la suya: "EN cierto 
MODO, NOSOTROS PAGAMOS PAR* 
QUE ELLOS NOS COMPREN”; y0 de
cía entonces: “Lo Increíble en todo 
eso es que después de haber vendido 
el control del 60% o «más de la indus
tria, de la banca y del comercio bra
sileños, de haber entregado enormes 
extensiones de tirras (40% de la Ama
zonia), de haber remitido año tras 
año crecientes cantidades de dólares 
hacia el exterior, nuestra denda ex
terna cont'núa creciendo NOSOTROS 
SOMOS LOS QUE VENDEMOS. NO
SOTROS SOMOS LOS QUE PAGA
MOS, PERO LA DEUDA CRECE... Y 
agregaba: “Con toda seguridad debe 
ser un efecto más de la “magia de 
las cifras” de que hablaba Getnlio 
Vargas.”

¿No está de acuerdo con nosotros, 
lector amigo, de que ésta es la mayor 
estafa, el mayor “cuento del tío” de 
la historia?
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No se comprometa para el jueves 30 de enero
Desde las 19 y 30 horas en adelante

Nuestro Director Prof. Vivián Trías analizará 
las “Perspectivas políticas de 1969”

Después: cena aniversario de fraternidad
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(Viene de la página 5). 
con ajustes de dimensión económica 
de los latifundios, como por razones 
tecnológicas propuso el Plan de la 
CIDE. El ritmo de preparación de pra
deras artificiales (hay apenas algo 
más de 500.000 hectáreas en 13 mi
llones de tierra laborable) al influjo 
de los créditos del República es muy 
reducido y los efectos de las pra
deras en la producción se manifies
tan en períodos de 2 o 3 años. Fuera 
de lo que perciben por créditos bara
tos es muy difícil pensar que los gran
des productores inviertan significa
tivamente de sus propias ganancias 
en el campo. El cálculo de un latifun- - 
dista es sencillo: "El crédito bancario 
o privado cuesta 5% mensual. Debo 
aprovechar al máximo los préstamos - 
oficiales a bajos intereses y largos 
plazos. Mi latifundio con el apoyo de 
esos créditos seguirá como siempre 
adecuadamente rentable. Mis ganan
cias pueden tener una rentabilidad 
fácil y rápida en el sistema financiero 
o en la industria argentina o brasi
leña, o en dólares que la moneda 
fuerte qué regula el poder adquisiti
vo dél peso. Me conviene invertir en 
el oampo todo lo que me prsten en 
condiciones baratas, pero mis pro
pias inversiones debo hacerlas en co
locaciones rentables, rápidas y segu
ras”. Este tipo de razonamiento de 
ahora, fue —por otra parte— el que 
sustentó el pensamiento del gran em
presario agrícola en toda la historia 
de nuestro desarrollo. Entre los años 
45 y 55 —por ejemplo— se dieron con
diciones de ganancias excepcional
mente altas en la agricultura y ésta 
prosperó, porque los predios de más 
dé :2.50o hás. no hicieron agricultura, 
salvo en los casos en que ésta se 
abordó por arrendatarios o media
neros. Ya en esa época los excedentes 
de!los ganaderos no regresaban al 
c’mpo sino que se invirtieron en la 
Banca, en el desarrollo de la cadena 
de balnearios, en títulos de deuda 
pública y —en aquella época— en la 
industria protegida. La diferencia en
tre. esos 20 años y ahora es que ac
tualmente las fortunas amasadas en 
el campo ya no optan por la industria 
—sin perspectivas oficiales por la de
pendencia imperialista y las conexio
nes con Argentina y Brasil— ni por 
la deuda pública por el desprestigi 
que las administraciones políticas de 
blancos y colorados crearon en las 
finanzas estatales. La opción actual 
es la evasión de capitales.

En perspectivas entonces, no puede 
esperarse otra Inversión en el campo 
que la proveniente 'de los créditos 
oficiales dirigida principalmente a 
praderas artificiales. Eso postergará 
el crecimiento de la producción y de 
la productividad —que tanto preocu
pa ahora a los productores!— por 
varios años. Mientras, el campo cerra
rá su ocupación a la nueva fuerza de 
trábalo que se'gesta en los vientres 
sacrificados de las compañeras de los 
gauchos y crece en una infancia de 
neces dades para una vida sin pers
pectivas.

Las medianas empresas agropecua
ria». — Los productores que Integran 
este sector fueron los que prospera
ron significativamente en el mencio
nado período 45 - 55. Desde 1955 a la 
fecha han venido perdiendo nosiclo- 
nes en sus niveles de actividad, en 
su rentabilidad y en la posibilidad de 
capitalizar sus propiedades. La polí
tica actual no les da tan-moco pers
pectivas: igual aue el minifundio en
frentan un estancamiento o deterio
ro de la demanda de bienes de con
sumo alimenticio o de bienes para 
la industria de alimentos, Deben, 
pues, nensar en participar con más 
intensidad en la producción de ru
bros exportables (carne, lana, etc.) 
para lo cual soportan el pesado lastre 
de: estar inmersos en un medio téc
nico apasado v de oue la mitad de 
ellos no son propietarios Ambas li
mitaciones oue se traducen en falta 
de canitai para tecnificarse v en fal
ta de incentivo p’ra invertir en tie
rras aíéñas son derivaciones de la 
estructura lat'fundlarta predominante 
en nuestro capí no. Los ha.iog costos 
de la aran producción ineficiente de 
los latifundios nunca permitirán la 
posibilidad de competir a las media-
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ñas empresas que por su tamaño re- 
auleren métodos más técnicos y cir
cunstancialmente más costosos. En 
efecto, los productores de este tipo, 
para producir carne y lana barata 
como lo exige el mercado capitalista 
dominado por EE. UU. tienen que 
utilizar medios de producción —má
quinas y técnicas— encarecidas por 
las leoninas ganancias de las Indus
trias monopólicas de EE. UU. y del 
comercio importador también depen
diente de EE UU. (recuérdese aquí el 
artículo de IZQUIERDA en que se 
explicó cómo operan los créditos de 
AID y la nota sobre la Ley 480 —ver 
ejemplares Nos. 45 y sgtes.).

La política gubernamental no tiene 
tampoco perspectivas para este sec
tor de la actividad productiva, salvo 
aquellas de sobrevivir dependiente de 
favores crediticios para comprar ma
quinaria onerosa de los EE. UU. y 
producir carne y lana para venderla 
al precio que fija el Imperialismo en 
el mercado internacional. Vegetar es 
su destino.

Contenido de clase de la política 
gobierno - empresas latifundistas. —

Queda en evidencia la clase que sus
tenta esta política. La capa burguesa 
vinculada a la exportación (barra
queros, latifundistas, etc.) busca ase
gurar un mayor "ingreso” (plusvalía) 
como consecuencia de la aplicación 
de una política de "productividad” a 
costa, fundamentalmente, de los sa
larlos (“costos” para los propietarios). 
El campo no genera trabajo y los sa
larlos actuales se congelan para aba
ratar tales costos.

A los Intereses imperialistas, coau
tores de esta política en su formula
ción y ejecución, les interesa asegu
ran que el /piáis producirá sólo jo 
que a sus intereses monopólicos con
viene. Se seguirán exportando los 2 
rubros de siempre y la Industria en
deble no crecerá sino sólo en aquellos 
sitios en que le convenga a su sistema 
empresarial tentacular que controlan 
Argentina y Brasil. Para ello operan 
—ya lo denunció IZQUIERDA— la 
AID, el FMI, el BID, el Banco Mun
dial, mancomunados. Ellos deciden y 
orientan el crecimiento de nuestra 
economía a través de sus créditos. 
Ellos deciden a quién dar los créditos,

para qué, qué montos, etc. y por lo 
tatito qué sectores crecerán y quiénes 
se beneficiarán con ese crecimiento.

En la o tra cara de la medalla que-' 
dan los asalariados del campo, a los 
cuales un endeble crecimiento de la 
ganadería —aun con técnicos que uti
lizan poca mano de obra —seguirá 
desocupando y m antendrá con sus 
salarios congelados para no dismi
nuir la ganancia. Los pequeños pro
ductores verán uti período de empo
brecimiento desconocido en los últi
mos 25 años. La emigración hacia la 
ciudad no les resolverá el problema, 
porque en el camino a la ciudad en
contrarán los contingentes de deso
cupados de la Industria y el comercio.

El resto de los trabajadores y los 
consumidores verán los altos precios 
de los productos del latifundio y agu
dizar la crisis que hoy padecen.

Será a costa de su empobrecimiento 
que aum entará la concentración de 
ganancia con el santo propósito del 
régimen de lograr invertir, aumenfar 
la producción, exportar v superar los 
problemas de balanza de pagos con 
el exterior. El resultado real será un 
crecimiento mínimo lento e insuf'c’en- 
te de la ganadería, que no solucio
nará  la balanza de pagos ni dará 
ocupac’ón en el aero ni en la indus
tria y sólo seguirá enriqueciendo a 
minorías nacionales y alimentando al 
imperialismo.

Los intereses objetivos de los asa
lariados del campo, los peoueño' y 
medianos productores, los m a r in a 
dos de la ciudad y en general de los 
trabajadores se ven claram ente en
frentados a los grupo»: empresariales 
vinculados a la producción y les *•*- 
portaciones tradicionales v a su socio 
mayor, Estados Unido*. El oueb’n vi
sualiza ahora con nit'dez lo que es 
“oligarquía” y lo que es “imperialis
mo”.

DOS C A M IN O S A N TE  LA C .N .T .
(Viene de la página 11).
claridad una acción de las organiza
ciones de masas contra el sistema, 
basándonos en el programa que ya 
tienen: los trabajadores, impidiendo 
toda confusión. Organizando a los 
trabajadores para l u c h a r  en las 
condiciones que la represión deter
mine en el terreno de los hechos, 
aguzando el instinto para descubrir 
nuevas formas de acción, que nos 
lleven a combatir con éxito a la dic
tadura económica y política de la 
oligarquía.

Como militantes socialistas no nos 
extraña que la tendencia afiliada 
hoy a las orientaciones del Partido 
Comunista Uruguayo sostenga el cri
terio de que se deben proponer can
didatos a la COPRIN. Esa militancia 
ha respondido a una dirección, la 
de su Partido, que a nuestro juicio 
res cometidos por algunas dlreccio- 
tes cometidos por algnuas direccio
nes sindicales en los últimos años, y 
nue han contribuido a que en mu
chos sectores prospere el desconcier
to e incluso se alienten algunas ac
titudes divlsionistas, muy bien, ex
plotadas por el enemigo. Así, no se 
luchó eri 1966 por un Plan de Lucha 
y se facilitó la Reforma Amarilla, 
arrimando leña al fogón reformista. 
Así en 1967 se transó en el sector 
núbllco por un 60%, cuando el costo 
de vida alcanzó en el año al 137%, 
en aras de no crear ambiente a la 
represión. Y el resultado fue que 
hubo medidas de seguridad y deva
luación monstruo. Asi, para impedir 
las medidas se aceptaron las fórmu
las del Dr. Lanza, en aras también 
d^ “Impedir el golpe”, aue frustaría 
la’ acumulación de fuerzas. Y vinie
ron las medidas, que todavía gozan 
de buena salud, y no hubo todavía 
necesidad de golpe, y se desconocie
ron las fórmulas y vino la conge
lación de salarlos para el sector 
privado y ahora la COPRIN. Orien
tación que no es tal, que carece

siempre de posición en los momen
tos decisivos, que moviéndose en un 
terreno resbaladizo, el de la oportu
nidad, ha cometido serios errores de 
principio. Encontramos c o h e r e n t e  
con esa orientación que se propon
gan candidatos a la COPRIN, por
que por lo que hemos visto si una 
orientación existe allí, es la de fun
cionar en el sistema y no la de im
pugnarlo.

Los militantes socialistas, que des
de nuestras posiciones de militancia 
hemos objetado la proposición de 
candidatos a la COPRIN, lo hemos 
hecho juzgando este problema como 
un -.problema táctico estrechamente 
vinculado con la estrategia revolucio
n ó la  en el seno del movimiento de 
masas. De la participación en la 
COPRIN solo extraerá beneficios el 
enemigo oligárquico y no la m ilitan
cia sindical clasista. Permitiremos al 
enemigo colocarnos en una nueva si
tuación, politicamente mucho más 
difícil que la que vivimos actual
mente, y para remontar la cual de
beremos en su oportunidad redoblar 
el esfuerzo. SI nuestí» táctica es la 
del repliegue constante, no oa.be du
da que siempre se encontrarán nue
vas situaciones a las que denomi
nar “puestos de lucha”. Nuevas si
tuaciones aceptadas deteriorarán aún 
más ai movimiento en lugar de for
talecerlo, y colocarán el enfrenta
miento con la oligarquía en un ni
vel inocuo, 'desarmando políticamen
te a las masas trabajadoras. Y al 
proponer aue no se acepte el papel 
que nos quiere dar la oligarquía en 
una estructura que ha creado para 
poder destruir nuestras organizacio
nes de masa, estamos simultánea
mente diciendo que es necesario, 
aprovechando las actuales potencia-' 
lid a des del movimiento sindical, or
ganizar la resistencia y  la lucha a 
esta dictadura, vinculando en la lu
cha concreta de todos los días al 
combate trascendente ñor el cambio 
radical del sistema. Que el m o v i
miento obrero tiene fuerza para opo
nerse al sistema y que existen con

diciones objetivas y subjetivas para 
incrementar, en medio de la lucha 
esas fuerzas. Lenin señalaba, preci
samente, que sólo a través de la lu 
cha es posible desarrollar la conr 
ciencia de las masas.

Entendemos, además, que esta de
cisión adoptada por la CNT, en un- 
situación difícil, con dificu’tade- 
para consultar a las bases, deberá 
merecer en su oportunidad, que se
rá indudablemente la del Congrego 
de la Central, un examen a fondo 
porque tiene relación con cardinales 
problemas de orientación del movi
miento obrero.
Finalmente deseamos reafirm ar hoy 
la profunda confianza que tenemos 
en la capacidad de lucha de nuestro 
pueblo trabajador, nuestra certi
dumbre de que es posible con su ac
ción organizada, y tenaz frenar la 
represión combatir la dictadura, acu
mular fuerzas para promover cam
bios profundos, revolucionarios. Para 
realizar esta tarea no basta —por 
supuesto— con decidirse a luchar por 
ella. Son necesarios los hechos obje
tivos que determinen al pueblo a 
combatir por su liberación. Estos he
chos, miseria y represión, existen. 
Por ello adquiere especial Importan
cia que los aue quieren luchar por 
el cambio se decidan a la acción, c a 
r a  promover desde el seno de las 
organizaciones sindicales, los cam
bios de orientación imprescindibles 
que permiten fortalecer la unidad de 
los trabajadores y perfeccionar la 
herram ienta fundam ental para su 
liberación que es su central, la 
Convención Nacional de Trabaje do
res.

Hoy, nuestra preocupación e ^ á  
centrada en explicar a los tvab- la
dores, a. los que1 h a lanzado I**
lucha «i1 arante seis meses contra, la
COPRi >i, que el hecvo de nn" °e r ~o-
pongan candidaitos de la CNT r '•a
Integrar la ■ es rolo vo o más dQ
cr-ores cometí J. or nnn ' n
que, por eso mismo, debe dejar do 
serlo.

UNIDAD Y LUCHA. VENCEREMOS



DARA comprender m e j o r  nuestra 
historia es necesario retroceder 

un siglo y medio e ir a los orígenes 
de lo que se puede calificar como el 
mayor “cuento del tío” de la historia. 
Fue Ricardo,' el gran economista in
glés y padre de la economía moderna, 
qu:en en 1819 convenció al gobierno 
inglés para que sustituyera la circu
lación de monedas de oro vigente 
hasta entonces, por la emisión de pa
pel moneda respaldada por el oro; 
ése quedaría depositado en los bancos 
responsables de la emisión. Este cam
bio buscaba evitar la circulac'ón del 
oro, siempre molesta y peligrosa, a la 
Vez' tendía a agilitar enormemente el 
sistema monetario. Por su parte, los 
bancos emisores tenían el prpel de 
resrula dores del mercado financiero, 
suministrando el papel -moneda n°ce- 
sario. Pronto descubrieron los ban
queros que difícilmente se les solici
taría la conversión en metal de todos 
los billetes al mismo tiempo; esto po
sibilitó emisiones cada vez mayores 
oue excedieron grandemente el valor 
del oro depositado:, En este caso, la 
garantía ya no se "limitaba al depó
sito en metálico, sino que incluía tam
bién la confianza que inspiraba la 
c°.~a emisora. Veamos un ejemplo ac- ’ 
tual para aclarar mejor el procedi
miento: el metal moneda equivale a 
nuestros cheaues ai portador y el ban
co' emisor desempeña un papel seme
jante al del “clearing” de nuestros 
días, donde se hacen los ajustes de 
saldos. Pero hay. una única y funda
mental diferencia: los "cheaues sin 
fondos”' emitidos por los banaueros 
particulares y luego por los bancos 
centrales de cada país, circulan nor- 
ma’mente. mientras que todos los có
digos penales o comerciales del mun
do penan hasta con pris'ón al par- 
t.irollar míe libre un cheaue sin res
paldo Veamos ahora como los nor
teamericanos perfeccionaron el siste
ma i n i c i a d o  por sus antepasados, 
dándole dimensiones intemac’onales 
17 como compr°rnn ®1 mundo con sus 
“cheques sin fondos”.'

La última. guerra mundial, ñor lo 
menos h°eta Pearl Harbenr., fue un 
gran negocio para lo- 'norteamerica
nos. Mientras 1» economía de ios oaí- 
spS "europeos e-a. aniquilada por la 
monumental sangría, la;s ganancias 
de ios mononoi’os. venoivs crecían 
panect.acvlgripeóte. Aun después del 
p taime japonés la estrategia bélica 
dei Tío Sam til aneada no sola
mente en lo militar sino famblén en 
]a eooncmí-o jos objetivos a a+~prr, 
ei modo y la onortun'dad cip haogrlo] 
futren na-te- de un p’an científiea- 
menie—oVa.botado. cuya meta era la 
forme.c’ón d- un imperio mundial. 
T-”man enpuso claramente la tesis: 
“Tj>do d  mundo debe -a"eptar el «•**- 
t»ma am'‘-:'’'’no, rn-s é*~te sólo «o- 
drá so^ri vivir en A—erica si se vuelve 
un sistema mundial”.

Un?: —- *errnlr>ada l-> guerra. v m_ , 
c'dcs y yoherdores —europeos v ¡vrá- 
t'cg?— económica mente arruinados.
'emnev-aron a depender de i¡> "amida.” 
del e’iedo del otro ledo, del opóano, 
no solamente p ara  las t,-reas d» re- 
eonst"iicc!ón, sino también o -ra  la  
m rn ’e snnorwiwenela física de sus b a- 
M‘-” 'tes. V  ST3-UU., siguiendo su tra 
dición, prestó ayuda en una forma
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fría y calculada, sirviéndose de ella 
para sus fines de dominio mundial.

Desde 1934, los EE. UU. mantienen 
estabilizado el precio del oro (rela
ción dólar - oro) en la base U$S 35 
por onza troy. Como consecuencia de 
la inflación provocada por la guerra, 
los precios de todos los productos su
bieron violentamente en el mercado 
mundial. Unicamente el precio del 
oro se mantuvo estable en razón de 
la política financiera norteamericana. 
El dólar, con su poder adquisitivo 
reducido prácticamente a la mitad, 
continuaba siendo equivalente a la 
misma cantidad de oro. En conse
cuencia, los paises que necesitaban 
comprar bienes de consumo y de nro- 
ducción de los Estados Unidos (en
tonces el único gran abastecedor en 
el mercado) tuvieron que cambiar 
áun reservas de oro cotizadas a un 
precio ridiculamente bajo, por produc
tos con precios altamente inflaciona- 
dos. Y así, a un precio rebajado, casi 
tedo el oro del mundo fue a parar 
a Fort Knox.

En 1948, las reservas americanas 
alcanzaron a 25.758 millones de dó
lares, más del 70% del total. En con
secuencia, se llega a la conclusión de 
que toda la publicitada “ayuda” nor
teamericana a Europa y al Japón 
(Flan Marshal, etc.) sólo fue la res
titución de una parte de la verdadera 
confisc,,c'ón efectuada con el oro de 
esos países. Algo similar pasó con los 
países que suministraron materia pri
ma y al’mentos a EE. UU. durante 
la guerra. Por los Acuerdos de Wash
ington, los precios de esos productos 
fueron congelados, en una especie de 
contribución de los países subdesarro
llados al esfuerzo bélico de ios alia
dos Lo aue los Estados Unidos eco
nomizaron con la maniobra supera 
ampliamente a la “ayuda” concedida 
a nuestros países en la posguerra. 
Aun si sumáramos las inversiones di
rectas hechas por los morooolios yan
quis en Latinoamérica (colaborando 
para salvarnos del subdesarroilo...) 
es posible y quizás muy probable que 
todavía el saldo nos fuera favorable.

A medida aqe los otros paises ca
pitalistas remuneraron sus economías, 
ía política financiera norteamericana 
tomó otro cariz. A c^usa de lós gas
tos nue demandaba el mantenimien
to militar del gigantesco imnerio y 
de las crecientes inversiones 'de gru
pos económicos americanos én el mer
cado mundial, la balanza de pagos 
de EE. UU. empezó a s?r constante
mente negativa. Leo Huberman y Paul 
Swppzv nos informan al respecto; 
“Fn tcdos-los años posteriores a 1949, 
con una sola excepc'ón, los pagos nor
teamericanos al exterior superaron 
los ingreso- d»1 extranjero Como con
secuencia de ello, los gob'emos v  ban
cos ccntraj°s. así como los capitalis
tas de todo el mundo, han acumulado 
la tremenda suma de 21.000 millones 
de dólares norteamericanos...” Men
dos Franco calcula que las obligacio
nes de los F.ctadas Unidos en el ex
terior alcanzaban, a nrlnctp'os de es
te año. a los 33,000.000.000 de dólares. 
Parnlelam°nte, las recorvas de oro 
habían bajado a 11.232.000.000 de 
dólares en marzo de este año. Esto 
s)en**1ca. que si todos los portadores 
de dólares en el exterior resolvieran 
exigir la conversión de los mismos a

oro (derecho que les está plenamente 
asegurado por el propio sistema), las 
reservas de Fort Knox alcanzarían 
para rescatar solamente 1/3 de los 
créditos. Inglaterra,;én escala menor, 
presenta una situación todavía más 
grave. El total de -libras esterlinas 
en poder de extranjeros (gobiernos, 
bancos centrales y particulares) equi
valía, a mediados de 1967, e inclu
yendo una deuda con el FM.1, a 
14.500 millones de dólares, mientras 
que las reservas de oro no sobrepasan 
los U$S 2 300.000.000. Ante tal situa
ción, lo menos que se podría hacer 
sería indultar a todos aquellos que 
sufren condenas por haber librado 
cheques sin fondo...

De Gaulle, con un ímpetu napo
leónico y un fervor místico equiva
lente al de Juana de Arco, se lanzó 
a la lucha contra esta situación ab
surda. Delenda a la £ y al U$S, fue 
su consigna. Su victoria en la pri
mera etapa tuvo como consecuencia 
la desvalorización de la libra ester- 

- lina. Sin embargo, no tuvo éxito en 
la segunda,- ya que el dólar fue sal
vado por los prop!os acreedores eu
ropeos y. el Japón (que no solamente 
se abstuvieron de entrar en la co
rrida de la compra de oro, sino que 
ayudaron a EE. UU. a salir del aprie
to) y por la “revolución de mayo” 
que hizo abortar todo el plan degau- 
llista, por la enorme pérdida de di
visas que ocasionó.

Pero, se preguntará el lector menos ; 
avezado ¿qué ventajas sacan los EE. 
UU. de esa política de “cheaues s'n 
fondos”? Veamos. Servan Sehreiber, 
en un libro muy negativo, pero oue 
es necesario aue lean todos aauellos 
que se interesan por el tema “Impe
rialismo de nuestra época”, explica 
las ventajas: “La tercera potencia 
industrial del mundo, después de Es
tados Un'dos y de la Un:ón Soviética, 
podrá ser, dentro de auince años, no 
Europa, sino la industria americana 
en Eurona... las inversiones (norte
americanas en Europa) llegan actual
mente a 14 billones de dólares...  las 
firmas americanas controlan en Fran
cia el 40% de la distribución de com
bustibles de petróleo: el 65% de la 
producción de superficies sensibles; el 
65% de’ material agnco'a: el 65% del 
material de telecomunicaciones; el j 
45% del caur(b0 sintético, etc. El 
“Commertzbank”, ya en 1965, ect ‘ma- 
ba en dos billones de dólares el mon
to d« las inversiones bajo, control 
americano en Alemania Federal, , 
mientras oue el total de capitales de ' 
las sociedades con cotización en la 
Bolsa era. en Alemania, d-I ord-n de 
los 3 5 b:l?cnes... el'40% de las in
versiones directas én Francia, Alema
nia y Gran Bretaña son ■ efectuadas ! 
por t>es gigantes norteamericanos...” 

¿Cómo consiguieron los yanquis ése 
dominio casi absoluto, semejante al 
que establecieron en nuestra Améri
ca? Sehreiber lo explica: “En 1965 los 
americanos Invi-tieron 4 billones de 
dólares en Europa. He aquí como fue 
f:nanc:ada esa suma; —empréstitos 
obtenidos en el me-cado europeo de 
canitaies (euro-emisiones) y créd:tos 
obt“nidos directamente en los países 
euroneos, cerca del S0%: «niU-ieti#-jotl“S 
presumí erales de las autoridades de 
los naifes europeos v autofinancia
miento local, cerca del 35%: transfe- 
renc'as línu’flr’s de dólares provenien
tes de los Fstados Unidas. alred“dor 
del 1.0%.. .  es aue. hasta la n w a  
de nn-ve décimos, las inversiones 
americanas realizadas en Enrona son 
financiadas ñor mpd!o de recursos 
enroneos. E«os dólares ganados en 
Enrona en virtud de CT,s ventas a los 
Estados Unidos, constituyen nn mer

cado financiero privilegiado. En efee* 
to, son prestados a las filiales de las 
sociedades norteamericanas. Son muy 
raras las empresas del continente que 
poseen un garantía de solvencia no. 
cesarla como para tener acceso a este 
aristocrático mercado.” Los gobiernos 
europeos, asumiendo una posición ¡ 
tanto o más cipaya que las dicta
duras entregulstas de nuestra Amé
rica, se disputan el “privilegio” de 
esas “inversiones de deuda.”: “El go
bierno belga, por ejemplo, en 136$ 
¡hizo aprobar por el parlamento, mu 
nueva ley que le permite conceda 
en casi la mitad de su territorio, sub
venciones bajo la forma de “premia 
al capital”, los cuales pueden llega 
hasta el 30% del valor de las inver
siones extranjeras... el gobierno ho
landés, presentó un proyecto de ley 
elevando ese límite al 40%. .

En Latinoamérica los métodos usa
dos para la ocupación económica pre
sentan facetas distintas; sin embargo, 
en lo fundamental, son iguales y se 
reducen a comprar con dinero ajeno. 
Tomemos como ejemplo al Brasil. Los 
datos estadísticos revelan que el total 
de la formación de capital, én el pe
ríodo 1950 - 59 fue de 1.284 billones 
de cruceirosL Las inversiones directas 
líquidas de capitales extranjeros (in
versiones menos retorno de capitales 
y ganancias) en el citado periodo no 
excedieron los U$S 131.000.000; eso 
convertido a crucelros de acuerdo a 
la tasa media de cambio en el pe
ríodo, no representó más que el 01% 
de la inversión totaL Barboza Lima 
Sobrinho destaca oue aún en los años 
1955 - 69, período de las “vacas gor
das” en lo relativo a la entrada de 
capitales extranjeros (gobierno de 
Kubitsoheck), la participación no ex
cedió el 2.8%. El esfuerzo nacional 
para el desarrollo fue, en consecuen
cia 35 veces mayor que la contribu
ción extranjera.

¿Cómo les fue posible, entonces, t 
los monopolios extranjeros, con una 
participación tan pequeña llegar a 
controlar el 50% de la Industria bra
sileña- (el cálculo del 50% es de la 
revista “Time”). En “BRASIL PARA 
EXTRANJEROS” creo haber demos
trado en forma convincente como 
ocurr’ó eso; la Instrucción 113 que 
liberó de la exigencia de cobertura 
cambiarla (indispensable ai Industrial 
nacional) a la Importación de ma
quinarias y eóuipos usados, hecha por 
el inversor extranjero; exenciones de 
todo tipo para el capital extranjero 
—como el impuesto de importación 
y de Consumo, etc.— colocaron a esas, 
empresas en una situación totalmen
te privilegiada: las financiaciones de 
bancos oficiales én lo 'referente al caw 
pital en giró, tornó innecesaria' so 
venida del exterior; por otra parte, 
la obtenc’ó n ‘de recursos en el rnéf* 
cedo interno de capitales por Inter- 
medio de los Fondos de Inverdoao* 

(Pasa a la pág- 1®
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