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ARIEL COLLAZO:
“Ni pedimos ni damos tregua”
i  A Fiscal Dra. Gonella ha solicita

do, con amplio y estridente pre
anuncio público, nuestro procesa
miento en el famoso novelón urdi
do el año pasado.

E!n el asunta coexisten dos pro
blemas. Uno es el jurídico, que de
berá ser .resuelto por el Juzgado res
pectivo, al que por razones obvias 
no corresponde considerar ahora, y 
sobre el que nos limitaremos a es
perar. La situación en este punto si
gue siendo la misma que en noviem
bre, cuando el juzgado instructor de 
entonces decidió no procesar a na
die más, una vez oue se empezó a 
desmoronar el novelón.

Pero existe otro problema, que es 
el problema político desatado hace 
ya varios días por la. señorita Fiscal, 
cuando según los anuncios de pren
sa con transcripciones entre comi
llas. ella ya comprometió pública
mente opinión al tiempo que decla
raba que todavía nos había estudia
do a fondo el asunto, y en el patio 
de la Fiscalía hacía saber a algún 
profesional eme ya lo tenía al “co
munista” Collazo.

Estos hechos son muy graves, por- 
aué la señorita Fiscal con sus de
claraciones a la prensa, ha conver
tido en cosa pública el trámite judi
cial. que para nosotros sigue estan
do en la etapa présurnariál v por 
tentó, dê  acuerdo a la Lev, debe ser 
secreto. La señorita Fiscal ha incur 
rr'^o nada menos que en la viola
ción del secreto del presumario, por
que no se trata de que el asunto no 
"l^anc? igualmente estado público, ' 
por mil vías distintas, y menos tra 
tándose de un nroblema tan vincu
lado a lo político, sino que lo inau
dito es que la publicidad la haya 
hecho la proüia t ite a r  de la Fisca
lía. Pencamos oue en ecto deberá 
tomar intervención la Fiscalía de 
Corte, oue ejerce la superintenden
cia correctiva de los representantes 
del Ministerio público.

La Dra. Gonella es la misma Fis-r 
cal oue en mayo de 1%8 pretendió . 
procesar -al sacerdote Zaffaroni por 
lo afirmado en un programa de 
teievis.ión de pregunte* y respuestas, 
sin haber hecho lo mismo con Joli- 
vet que era ouien preguntaba y en 
nrtmer término “incitaba a la vio
lencia”, en el curioso concepto fas
cista introducido en alguna. ípy, 
puesto que nadie puede pretender 
oue alguien preguntado sobre temas 
de principios, abdinue de sus con
vicciones La señorita Fiscal no tu
vo entonces la misma sensibilidad 
para actuar también de oficio en los 
casos' de ex-Ministros acusados ñor 
el Senado de implicancias y negocia
dos.

Días pasados dijimos a algún ór
gano " de prensa, que no registró con 
claridad lo que declaramos, que a 
principios de febrero, nada menos 
oue el Consejo de Ministros citó a 
una reunión a los Fiscales, “sugirién
doles” la máxima severidad ante los 
pedidos de libertad v en particular 
ante los hechos políticos.

En los mismos días, un Comisario 
de la Sección Información e Inteli
gencia dg la Polifcía. visi+ó por se
parado en el Establecimiento de Mi- 
gueléte a Manetro y Rossi, y al pri
mero le ofreció su libertad en tres 
'iui b bibsuob dui onb oiduiais ‘sasatu 
va oue ellos a quien t°oían interés 
>n “liquidar” era a Collazo v no a 
él. agregando oue cuando saliera le 
darían un empleó en la policía. Las 
reuniones las hizo sin testigos en un 
despacho del establecimiento, pero 
el hecho puede ser investigado si se

desea.
La prensa llamada grande, con 

honrosas excepciones, se lanzó de in-; 
mediato a una nueva campaña pre
sentando el asunto a su manera, y 
una vez más, “Acción” la emprendió 
a todo vapor, lo que no podía sor
prender. Al señor Jorge Batlle apren
dí a despreciarlo ya en 1947, cuan
do a poco de que ingresáramos am
bos a la Facultad de Derecho, se 
transformó en el engreído e insopor
table hijo del “Señor Presidente de 
la República”, que de alguna ma
nera, con gesto suficiente, buscaba 
disimular su incurabls mediocridad.

Y he aquí que ahora, por desgra
cia, otra vez el destino nos coloca 
juntos, pues el asunto Collazo como 
el de la famosa infidencia que sig
nificó 350 millones- de ganancia a 
sus autores, extraídos de las penu
rias que al pueblo causó la devalua
ción, se encuentran en el mismo 
Juzgado de primer turno.

Y bueno sería, señores de “Acción”, 
que se nos- procesara a nosotros por 
las declaraciones coaccionarías y su
geridas por la Policía, de un adoles-' 
cente de 19 años, y siguiera suelto 
Jorge Batlle, después de haber sido 
acusado nada menos que por un di
rector del Banco de la República de 
la autoridad reconocida del señor 
Julio Herera Vargas-. Jorge Batlle, que 
nos critica en su diario porqué de
moramos 48 horas en presentarnos ál 
Juzgado, ha tenido por su parte mu
chos meses para relevar públicamen-. 
te al periodista Astesiano de su pbli- 
gación de guardar el secreto profe
sional, y nunca lo ha hecho, y aquí 
sí que está é.n juego el honor, por
que él tenía el deber, por estar di
rectamente acusado, de emplazar al 
periodista para que dijera quién era 
el infidente.

Pero ni este señor' ni todos, los que 
siguen por tantas y tan “diversas” 
razones su política, la del gobierno 
y la policía, conseguirán intimidar 
nos. cualquiera sea el ambiente que 
pretendan crear, cualesquiera sean 
las contingencias que nos depare el 
futuro.

Ni les pedimos ni les daremos tre
gua a nuestros enemigos, a los ene
migos del pueblo uruguayo, ni teñe 
mos derecho, en este momento tan 
duro de la lucha, a quejarnos per las 
vicisitudes aue han hecho vivir a 
nuestros amigos. Todo esto, y mucho 
más, no es nada al lado de lo que ya 
han ofrendado por la patria los már 
tires del pueblo uruguayo, Carlos 
Flores, Mario Robaina, Líber Arce, 
Hugo de los Santos, Susana Pintos, 
Arturo Recalde (el ex compañero de 
la 51- a quien conocimos hace mu
chos años en su bondad y én su ca
riño por el pueblo y sus luchas). 
Nuestras preocupaciones no han si
do nada al lado de las que han vi
vido los hermanos Rossi con la muer
te de su madre, la que todos los días 
sin faltar uno solo, llevaba la comi
da a su hijo a Miguelete, y aue fue
ra  docrosamente Sorprendida otra 
vez por los preanuncios de la vista 
hechos por la señorita Fiscal.

¿Dicen que no tenemos partido? 
Nuestro partido fue y sigue siendo el 
Movimiento Revolucionario Oriental, 
nue no necesitó de nadie para fun- . 
darse en 1961 y aue no necesitará 
de nadie para continuar adelante, 
como no sea del pueblo mismo, de 
cuyo seno surgió y a cuyo destino 
está indisolublemente ligado p a r a  
siempre.

Montevideo, 15 de febrero de 1968 
Ariel B. Collazo

gTL copioso material que Interpress 
Service suministra a las publica

ciones que utilizan, sus servicios, tra 
jo la semana anterior, entre tantos 
otros, un despacho de inocultable 
trascendencia para el Uruguay. ,

A continuación lo transcribimos 
íntegramente:

18 (Interpress Service). — “El 
Tratado de Asistencia Mutua (Bila
teral) de 1953, firmado entre los go
biernos de EE.UU. y Uruguay, que 
expira en 1970, aún no ha sido re
novado pero algunos observadores, 
basándose en informaciones de bue
na fuente han señalado que en los 
próximos meses, la presión ejercida 
ante algunas autoridades uruguayas 
por parte de la Embajada norteame
ricana en este país, jlograjría que
brar la resistencia de algunos secto
res del Ejército que ven con desa
grado el cambio substancial que su
friría el Ejército uruguayo si se lle
garan a aceptar las condiciones que 
Impone el nuevo Convenio.

Según los datos que han podido 
ser conocidos a través de versiones 
suministradas por algunos líderes 
políticos que prefirieron permanecer 
en el anonimato, y de acuerdo tam 
bién a informaciones de algunos 
observadores en Washington, se nu
do saber que desde mediados de 1968, 
prácticamente han cesado los sumi
nistros que las fuerzas armadas uru
guayas venían recibiendo de USA y 
que eran el único aprovisionamiento 
que permitía un normal funciona
miento del Ejército, la .Marina y lá 
Aeronáutica.

Por otra parte, hace, ya muchos 
años que los Presupuestos nacionales 
del Urueuay no incluyen rubros para 
el suministro de materiales a las 
FF.AA. y las dificultades financie
ras aue soporta Uruguay hacen muy 
difícil que esa norma pudiera ser al
terada. El ce*e> de suministros por 
parte de EE.UU. creó una situación 
grave al Uruguay v colocó al gobier
no en una muy débil situación oara 
negociar el nuevo Convenio Militar 
propuesto por Washington en 1967, 
durante la administración del Gene
ral Oscar- Gestido. propuesta que fue 
realizada sin utilizar la., Vía normal 
de la Misión Militar norteamericana 
en Montevideo, sino a través de una 
gest'ón directa del entonces Emba
jador Mr. Henry Hoyt.

Este entregó el nuevo proyecto al 
Presidenta Gestido quien lo llevó a 
estudio del Consejo de Defensa.

El “Consejo de Defensa”, un orga
nismo que estuvo desintegrado d u 
rante algunos años pero aue a ins
tancias del Presidente Gestido volvió 
a funcionar, está compuesto por el 
Ministro de Defensa que lo preside, 
los Inspectores de las Tres Armas y 
los Generales,. Almirantes y Briga
dieres que ocupan los mandos prin
cipales.

«La propuesta de Washington es 
un documento reservado aue aun no 
ha trascendido a la opinión pública 
y aue no será tramitado, como el 
Convenio firmado on 1953, a través 
de la vía parlamentaria, sino como 
un capítulo del “Convenio de Asis
tencia Técnica” aue va cu°nta con 
la aprobación del Parlamento y que 
por lo tanto no exige una nueva y 
posiblemente ácida discusión.

El nuevo Convenio propuesto cam
bia totalmente la orientación del an
terior y busca convertir a las fuer- 
z9s armadas en una organización 
destinada a garantizar el orden in
terno, diestra en práct’cas antisub
versivas v desaojando al Elército de 
su carácter de fuerza dedicada a 
combatir peligros o amenazas exte
riores.

Pone el acento fundamentalmente.- 
en las “becas” de estudio para oficia
les uruguayos en los diferentes cen-., 
tros de adiestramiento norteamerica
nos (especialmente como los de Pa-. 
namá, especializados en la lucha anr- 
ti-guerrillera y a cargo de los lia- r 
mados “Boinas Verdes” con amplia 
participación en Vietnam, Bolivia y 
Guatemala) y en la Asistencia Téc
nica que pueda suministrase en el 
territorio uruguayo a sus efectivos. 
Según algunos datos trascendidos, ei. 
nuevo Convenio reduce drásticamen-r 
te la provisión de materiales y ar
mas y cambia sus características 
fundamentales.

En ese caso se cuentan la artille
ría y las unidades de tanques que 
son excluidas y tenderían a desapa
recer. Se mantendrían en cambio la 
línea de abastecimientos para fo
mentar la llamada “Acción Cívica” 
de las un’dades de ingenieros, co
municaciones para la Marina, y he
licópteros y aviones de transporte 
para la Aeronáutica. Otra de las 
características que. trascendieron so
bre el nuevo y controvertido Conve
nio es aue los suministros no serán 
más gratuitos, sino que se cursarán 
por un sistema muy semejante al de 
“Préstamo y Arriendo” utilizado en 
la .Seguida Guerra Mundial.

En generaL el grueso de los p ro 
gramas de adiestramiento y suminis
tros previstos en el nuevo Convenio 
se orienta hacia la eficacia anti-sub- 
versiva de las fuerzas armadas uru
guayas y la propuesta, según datos 
de analistas especializados en cues
tiones militares, fue recibida con 
evidente descontento ñor parte de las 
altas jerarquías militares del Uru
guay.

Los Inspectores de las Tres Armas 
fueron encardados por el “Consejo 
de Defensa” de redactar un informe 
al respecto y según trascendió las 
conclusiones de dicho informe son 
contrarías a la - aceptación de la 
propuesta de Washington.

El “Consejo”, después de intensas 
deliberaciones sobre la base de dicho 
documento, resolyió aprobarlo y a 
partir de ahí. la discusión del pro
blema ha auedado prácticamente en 
un “impasse”.

Ahora, datos confidenciales indi
can que la Embajada *de los EE.UU. 
ha intensificaclo sus contactos y 
gestiones para que se reactive la 
consideración del nuevo Convenio. 
Ese interés, a juicio de algunos ana
listas. obedecería a que el Tratado 
con Uruguay sería una especie de 
“Test” o Plan Piloto para^ posterio
res Convenios Militares de EE.UUv 
con otros países latinoamericana^' 
Estos analistas coinciden con la ver? 
sión suministrada a Interpress Ser
vice por un lidejr político que. en el 
mes de noviembre de# pasado año* 
declaró que infirmaciones aue po¿_ 
seía provenientes de Washington, In
dicaban que una red de Tratados Mi
litares redactados en torno a los 
problemas continentales- y con las 
características del qus estudia Uru
guay, serían los que podrían llegar a 
sustituir a la controvertida “Fuerza 
Interamericana de Paz”.

Otros observadores han aventura
do su opinión de que, pese ,a la ló
gica resistencia de los sectores na
cionalistas del Ejércitos al nuevo 
Convenio, Uruguay, en la difícil si
tuación eri que se encuentra actual
mente, al no contar con suministros 
militares y tener oue negociar con 
los EE.UU. y el F .M .I. (Fondo Mo
netario Internacional) su deuda ex
terna y nuevos préstamos- que per
mitan paliar la angustia financiera, 

no está en muy buenas condiciones
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do militar Uruguay EE. UU.?
de presentar un rechazo sólido al 
proyecto norteamericano. En lo que 
coinciden las versiones de observa
dores y analistas es que los próximos 
meses son claves para la definición 
del problema que, sin duda, levan
tará serias resistencias militares y 
políticas”

Sin poner ni quitar rey, este es el 
texto completo del extenso y jugo
so despacho de Interpress Service.

Grave, muy grave es la denuncia 
implícita en el mismo y nos ha pa
recido pue nuestro primer comenta
rio debía dedicarse a indagar si el 
análisis de la evolución de la políti
ca militar norteamericana al sur del 
Rio Bravo, avala la existencia de 
ese nuevo Convenio Estados Unidos -  
Uruguay gn gestación.

Con respecto xal cese de los sumi
nistros correspondientes al Convenio 
de 1953 y al serio problema que ello 
apareja, conviene recordar la nota 
de Carlos Báñales publicada en el 
N9 1402 de “Marcha” (17 de mayo 
de 1968) y que ninguna autoridad 
desmintiera.

Báñales iniciaba así su artículo: 
“Cuando el miércoles 11 de abril, a 
mediodía, atracó a muros de nuestro 
puerto el DE-1 “Uruguay”, quedó 
clausurada otra de las muchas ver
tientes de ayuda militar norteame
ricana qüe se vienen agotando en 
los últimos tiempos-. Las reparacio
nes y suministros de. nuevo instru
mental efectuados al destructor en 
los astilleros de Mont Hope, repre
sentaron el último apoyo del Conve
nio de Asistencia Militar, tanto a él 
como a su gemelo el DE-2 “Artigas” ; 
las refacciones que en el futuro re- 
ouiera cualquiera de los dos buques, 
deberán ser pagadas por nuestro go
bierno. Este anuncio, solo resultó un 
agregado a la expectativa creada en 
las FF.AA. hace más de un año, 
cuando las tres misiones militares 
norteamericanas comunicaron que la 
asistencia de su país, en este terre
no. caducará a partir del año fiscal 
1970-71, al menos en los términos en 
que se prestaba hasta  ahora”.

O sea, que “Marcha” é Interpress 
coinciden, evidentemente, en e s t e  
importante punto Pero lo más elo
cuente es cotejar el texto comenta
do con el desarrollo de la política 
del Pentágono en el continente me
ridional.

LA EVOLUCION DE LA 
POLITICA MTI.ITAR DE EE UU. 
v EN AMERICA LATINA

Las raíces de la actual hegemonía 
político-militar del Imperio al sur 
detRío Bravo se remontan a la in- 
tet^guerra.

El 19 de mayo de 1926 se aprobó 
uña ley aue autorizaba al Ejército 
de la Unión a enviar Misiones a las 
Repúblicas meridionales.

A partir de entonces, y sólo con 
fines didácticos, podemos distinguir 
cinco etapas:

1) Hasta la Conferencia de Río 
Río de Janeiro de 1942, en que se 
concretaron los principios estratégi
cos y políticos para la defensa con
tinental de acuerdo a los criterios 
de EE.UU. y en función de las exi
gencias aue planteaba la Segunda 
Guerra Mundial. En la etapa en que 
las Misiones Militares yanquis des
plazan a las tradicionales Misiones 
europeas (francesas y alemanas pa
ra las fuerzas de .tierra e inglesas pa
ra las de m ar); proceso que se ini
cia en 1938 en Colombia y culmina 
en las vísperas de Pearl Harbor. Pa
ra entonces el Pentágono tenía en 
rus manos, prácticamente, la orien
tación militar del continente (con la

sola excepción de Argentina) y podía 
poner en práctica la anhelada uni- 
formación de equipos y pautas en 
todas sus fuerzas armadas naciona
les. 2) Desde 1942 el Tratado de Rio 
de Janeiro del 2 de setiembre de 
1947.

Edwin Lieuwen define asi las 
orientaciones norteamericanas en es 
te lapso: “1) eliminación de la ame
naza de subversión nazi en el he
misferio occidental; 2) máxima uti
lización del limitado potencial mili
ta r de Latinoamérica para papeles 
primordialmente defensivos; 3) uti
lización de bases navales y aéreas en 
suelo latinoamericano; 4) estabilidad 
política de la región y su actitud de 
simpatía hacia los objetivos de los 
Estados Unidos; y 5) pleno acceso 
a las materias primas estratégicas 
de Latinoamérica”.

Se puede afirm ar que fueron ob
tenidos- casi integralmente.

En 1942 se inuguraron instalacio
nes y bases en Brasil, Mxico, Cuba, 
Panamá y Ecuador. En Uruguay la 
aceptación de bases norteamericanas 
fue intensamente discutida.

Apoyada por el Partido Colorado 
en el poder e impugnada por la 
fracción herrerista del Partido Na
cional. No se puede minimizar la ac
titud decidida del Dr. Luis Alberto 
de Herrea en su final rechazo de 
hecho.

Por otro lado, merced a la Ley de 
Préstamo y Arriendo, Washington 
p o d í a  suministrar armamentos a 
nuestros países por 400 millones de 
dólares.

Es importante resaltar, que el ac
ceso a las materias* primas del sur 
fue logrado ampliamente y a precios 
de verdadero saqueo.

3) Desde el Tratado de Río de Ja
neiro (también llamado de Quitan- 
dinha) de 1947 a la concreción de 
los Acuerdos Bilaterales de Ayuda y 
Defensa Mutua de 1952.

Es la fase que corresponde al es* 
tallido y primer desarrollo dé la 
“Guerra Fría”.

En la Conferencia Interamericana 
de México de 1945, se aprobó el Ac
ta  de Chapultepec, cuyo principio 
esencial expresa que un ataque con
tra  un Estado americano por otro 
Estado, americano o extranjero, se
ría considerado un ataque contra to
dos y daría lugar a la adopción de 
medidas colectivas para enfrentarlo.

T al es el concepto básico que se 
institucionaliza y reglamenta en el 
Tratado de Rio de Janeiro de 1947.
E. Lieuwen define su significación: 
“ .. .s e  ha convertido (el Tratado 
mentado) en la piedra fundamental 
del sistema de defensa interameri
cano. En esta época, los Estados Uni
dos, además de su preocupación por 
el peligro de la agresión desde fue
ra, estaban también perturbados por 
la amenaza a la paz dentro del he
misferio. Así el Pacto de Río fue 
concebido en parte para detener po 
sibles agresores tales como Perón y 
sus semejantes”.

En Chapultepec también se había 
creado la Junta Interamericana de 
Defensa (J .I .D .), como organismo 
permanente destinado a dirigir la 
política militar Inter americana ins
pirada por el Pentágono.

En sus primeras recomendaciones 
incluyó la standarización de equipos, 
organización y entrenamiento; obje
tivo larga y afanosamente buscado 
por la Unión. En mayo de 1946 la 
JID solicitó al Congreso norteameri
cano un programa de cooperación 
militar interamericana. El mismo fue 
aprobado recién después del incen
dio de Corea, cuando la “guerra 
fría” entraba en su segunda y más

candente fase.
ESr- la Ley de Seguridad Mutua de 

1951.
Su objetivo medular reza textual

mente: “Mantener la seguridad y 
promover la política exterior de los 
Estados Unidos autorizando la ayu
da militar, económica y técnica a 
los países amigos, reforzar la seguri
dad mutua e individual y la defen
sa colectiva dél mundo libre, 'desa
rrollar sus recursos en interés de su 
seguridad y de los intereses nacio
nales de los Estados Unidos y facili
tar la participación eficaz de aque
llos países en el sistema de las Na
ciones Unidas para la seguridad co
lectiva”.

El lenguaje protocolar no impide 
advertir uno de los más descarados 
textos de exposición de objetivos im
perialistas que se conozcan.

El mecanismo de esta Ley significa 
arrasar con la arquitectura del Pac 
to de Quitandinha y de la asistencia 
multilateral. Así lo demostró cabal
mente el Dr. Ferrar Serra al impug
nar en el Parlamento el Acuerdo 
Bilateral que nuestro país firmó con 
la Unión en 1953 y así lo prueba, 
irrefutablemente, M a r c o s  Armando 
Hardy en su libro “Pactos Bilaterales 
de Asistencia Militar”.

4) Por eso, con los Acuerdos Bi
laterales de 1952 se inicia una segun
da etapa que transcurre hasta 1960. 
Es el año en que se inaugura la 
presidencia Kennedy y en que el 
Secretario de Defensa, Robert Mac 
Ñamara, plantea una nueva política 
militar para América Latina y para 
todo el Tercer Mundo; la contrain- 
surgencia.

El p r i m e r  antecedente de los 
Acuerdos Bilaterales, es el que el 
Imperio firma con Portugal el 5 de 
enero de 1951. A él le siguen otros 
que firman distintas naciones de la 
Organización del Tratado del Atlán
tico Norte. El esquema de estos pac
tos es substancialmente semejante a 
los que suscribieron las naciones la
tinoamericanas. Dice M. A. Hardy a 
este respecto: “lo que demuestra más 
acabadamente que tales pactos inte
gran una red mundial, y no esen
cialmente americana, para la agre
sión yanqui”.

Firmaron Acuerdos Bilaterales: 
Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Pe
rú, Colombia, Cuba, República Domi
nicana, Nicaragua, Honduras, Guate- 
m°la y Haití.

Entre tanto se procesaba la inte
gración mundial del capitalismo en

Otro avance de 
“ IZQUIERDA”

IZQUIERDA ha quebrado el mito 
de que en algunos meses del año el 
tiraje de los periódicos desciende. 
Desde su creación ha ido aumentando 
su tiraje. El ritmo se mantuvo en ve
rano. Y la última edición se agotó. 
Un aliciente más para la lucha. Un 
triunfo que no desminuirá las aspira
ciones de perfeccionamiento.

torno a los EE.UU. y al fin de la 
década de los 50 estaban maduras las 
condiciones para que el I m p e r i o  
abandonara la política del equilibrio 
de poderes (sustento doctrinario in
discutible de los Acuerdos Bilatera
les) y se aplicara al cumplimiento 
de sus planes integracionistas (Mer
cado Común Europeo, Round Kenne
dy, Mercado Común Latinoamerica
no, etc.).

En ese marco del integracionismo 
se inscribe el reiterado proyecto de 
crear las Fuerzas Inter americanas de 
Paz; y ante su fracaso, el nuevo én
fasis que se proyecta otorgar a la 
JID y la sistematización de las Con
ferencias anuales de Ejércitos Ame
ricanos.

Pero todo ello se apoya en una» 
nueva concepción militar; la guerra 
anti-subversiva.

INTEGRACION Y 
ANTI-INSURGENCIA

El desarrollo de esta concepción 
es el eje de la 5ta. etapa, que tran 
sitamos desde 1960.

En ella cada vez cuenta menos el 
azuzamiento de una República con
tra otra, o el mantenimiento de la 
adecuada temperatura en tradiciona
les rivalidades y se tiende a conce
bir a América Latina como una uni
dad geográfica e histórica — aunque, 
naturalmente, abigarrada, heterogé
nea, contradictoria — amenazada 
por la insurgencia popular interna 
ejemplificada por Cuba.

De ahí que la política del Pentá
gono se oriente a crear eficaces dis
positivos antisubversivos y, a la vez, 
a unificarlos y racionalizarlos, ya 
que deben combatir, en rigor, al 

(Pasa a la página 15).
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Algo más sobre 
la juventud

UACE unas semanas enfoqué, desde este “Mirador”, el
auspicioso panorama que ofrecen fuertes corrientes 

de la juventud uruguaya comprometidas, en la ideología 
y en la acción, con la lucha por la liberación nacional 
y el cambio social.

Al releer ahora lo que dije a propósito de e^e he
cho, muy importante pcra el futuro del país, encuen
do que, aunqu? estuviera implícito en aquel comentario, 
debo agregar explícitamente algo referente a la actitud 
aue debemos rdoptar, ante un proceso tan significati
vo, quienes hace muchos años dejamos- de ser jóvenes y, 
en consecuencia, estamos ya a una distancia muy gran
de de nuestra militanc-ia juvenil, ñero actuamos toda
vía en puestos de dirección o de primera línea en la lu
cha política.

El punto *de vista nue voy a expresar se refiere a 
cómo debe ser esa actitud, especialmente en medio de 
í*$ realidades de países como el nuestro, en los que los 
problemas y movimientos sociales adquieren caracterís
ticas propias, tanto por la índole de s>us prevalentes de
terminantes económicos como por las graves consecuen
cias humanas aue ellos acarrean, tanto por la acelera
ción de sus críticos enfrentamientos clasistas pomo por 
la necesidad d? la preparación para transitar nuevos 
e ineludibles caminos.

P:enso aue, aunaue la formación ideológica, la ex
periencia de una larga bresa y la enseñanza viva de 
los hechos ayudan a los viejos imitantes a no desubicar
se en medio de la lucha nueva y a actualizar criterios 
y posiciones, no les es fácil, en un ambiente fluido y 
cargado de fermentos revolucionarios, ser intérpretes fie
les y conductores certeros de una juventud llamada a 
jug°r un papel protagómco en una etapa, sin duda tras
cendente, de la vida nacional.

No debe, pues, oponerse obstáculos a nue ella asu
ma la responsabilidad emergente ^e ese destino histó- 
rí'*'> sí. co^o ocurre en nuestro país (y tengo presente, 
debo decirlo, a los jóvfnes socialistas-) está demostrando 
fvmeza de posiciones y Conciencia de su deber.

He escrito la o°labra “responsabilidad”. He ahí la 
levadura indispensable sin la cual el fomento revolu
cionario pi°rde su .c a p a c ^ d  transformadora. Y así co
mo n^ra los “veteranos” llega el momento en aue el 
sentido dé la responsabilidad les indica que no deben 
estar ya a la cabeza de la columna para- orientarla o 
girarla (aunque, claro está, sigan marchando con ella), 
así tamb;én en la empresa iuvenil, sin ese sentimiento 
vivido, dominante, a veces doloroso, -de la responsabili
dad, en ouienes conducen y ejecutan, aplicado en las 
cosas grandes y en las pequeñas-, la obra se detiene o 
se desmorona, aunque su concepción teórica, estratégica 
y táctica sea lúcida y brillante.

No quiero incurrir en la ligereza de formular en es
ta nota periodística, iuicios y conclusiones que preten
dan abordar ciertos- factores sociológicos y psicológicos 
de la problemática contemporánea, aue gravitan sobre la 
conducta de las nuevas generaciones.

Me limito a reiter°r. con respecto a mi país, la 
comprobación obietiva de la posición de una generación 
aue. observada por nuien ha visto actuar muy de cerca 
a varias generaciones de jóvenes, aparece con una par
ticular relevancia en el pensamiento y en la acción. 
Confiemos en ella.

Cuando hace aleunos años, al morir Alfredo Pala
cios. me tocó despedirlo en Buenos Aires, en nombre del 
Partido .Socialista Uruguayo, dije aue aquel hombre cu
yas actitudes y posiciones suscitaron muchas veces de-„ 
sacuerdos- y desataron ardorosas controversias había lo
grado, no obstante, la adhesión de sucesivas generacio
nes en distintos puestos' de lucha por ciertos rasgos 
esenciales; éntre ellos poraue tuvo una concepción de 
su lucha que. por una parte, se nutrió de una indeclina
ble militancia antimoerialista y, por otra, estuvo inte
grada siempre por la confianza en la juventud, en las 
promociones jóvenes, rebeldes v desinteresadas, en la 
fecundidad del diálogo con ellas y en la comprensión 
de su conducta.

Si, como ocurre en el presente uruguayo, estamos 
ante una^promoción con las Características que antes 
h°mos señalado, pongamos una gran esperanza en su 
obra creadora si, responsablemente, es capaz de darse, 
como dije en “Un porvenir joven”, organización y disci
plina.

Y sepamos ver a tiempo el momento en que hay que 
dejarle el sitio.

MAYO - JUNIO EN FRANCIA (IV) Por JOSE BOTTARO

Cuando los estudiantes se dieron 
la mano con algunos obreros

La clase obrera con concien
cia de tal ha considerado tra- 
dicionalmente al mundo uni
versitario como burgués y aje
no a los problemas reales dé
los trabajadores. El papel de 
detonante que ofició el movi
miento estudiantil de mayo- 
junio en Francia forzó como 
en ningún otro caso, a una 
definición precisa y simultá
nea de los- organizadores que 
nuclean a la clase l a b o r a l  
francesa.

Aunque puedan parecer ári
das, es inevitablemente que 
ilustremos esta nota con abun
dantes citas que reflejan la 
actitud que particularmente 
asumieron los grupos sindica
les.

El Partido Comunista y la 
CGT se apresuraron a salirles 
al paso criticándolos: “L’ Hu- 
manité” (el órgano central del 
PC) decía ya en los primeros 
días de mayo: “Y ya la gran 
masa de estudiantes puede 
meditar las consecuencias- gra
ves a las que inevitablemen
te conduce el aventurerismo 
político, incluso si se disimula 
bajo fórmulas pseudo-revolu- 
cionarias... ”.

Y la Unión de Estudiantes 
Comunistas, c a s i  inexistente 
en La Sorbona declaraba pa
ralelamente: “Los responsa
bles izquierdistas toman como 
pretexto las carencias funda
mentales y especulan sobre 
el descontento de los estu
diantes. para intentar impe
dir el funcionamiento de las 
facultades v de trabajar y pa- ' 
sar los exámenes a la masa 
de estudiantes. Así estos fal
sos revolucionarios se compor
tan objetiva menté como alia
dos del poder gaullista y su 
política..

El 5 de mayo hay otra ma
nifestación estudiantil q u e  
culmina con violentos enfren
tamientos- con la policía. “L’ 
Humanité” vuelve a decir: 
“Vemos hoy claramente a lo 
que conducen las actuacio
nes aventureras de los grunos 
iza uier distas, a n a r q u i s t a s ,  
trotskistas y otros que obje
tivamente hacen el juego al , 
gobierno y a. su política con
tra los estudiantes”.

Aún no ha habido hasta ese 
e n t o n c e s  prommeiarpienfo 
oficial de los sindicatos. Han 
hablado algunos de sus voce
ros. El limes 6. al cabo de 
nuevas represiones y cuando 
comienzan a avizorarse mues
tras de simpatía en la pobla
ción hacia los estudiantes, Se- 
guy. auien fue en todo mo
m e n t o  portavoz único de la 
CGT declaró nue és-ta “no tie
ne ninguna complacencia ha
cia los elementos provocado
res v de desorden”. De inme
diato. se Je unió Fuerza Obre
ra, aue condenó los “excesos 
r<c. los dirigentes irresponsa
bles v las violencias- aue créan 
un clima que impide el diá
logo”.

CFDT: DIVERGENCIAS

Dentro de la CFDT hubo 
divergencias en la internreta. 
ción. Su sindicato SGEN se 
expide en .términos-parecidos 
a Jos de Seguv. Pero, el Con
sejo Federal decidió por gran 
mavoná solidarizarse con la 
UNEF, pidió la libertad de los 
estudiantes detenidos- v acha
có toda la responsabilidad de 
los incidentes al gobierno.

Mientras se apronta la ma
nifestación conjunta del 13,

“L’Humanité” se reserva las 
críticas y mantendrá el silen
cio todavía a posterior!. El 
gobierno había decidido libe
rar los estudiantes detenidos 
y retirar sus tropas de La Sor
bona. A esta altura, la pro
pia Unión de Sindicatos de 
Policía declaraba en un co
municado que si ellos habían 
actuado duramente lo hicie
ron acatando órdenes del go
bierno y que les sorprendía 
que Pompidou otorgase ahora 
razón a los estudiantes.

Al avanzar las ocupaciones 
de fábricas, sectores estudian
tiles quisieron convivir en la 
lucha obrera. A raíz de desin
teligencias habidas en la Re
nault de Cleón, la CGT pre
viene: “La clase obrera es ma
yor de edad y no necesita tu
tela de nadie”.

Nuevas críticas cuando la 
UNEf  propone marchar en 
manifestación hasta la ORTF 
(radio y televisión) condenan
do despidos arbitrarios. Se 
suspendió la manifestación, 
pero los grupos juveniles fue
ron hasta Billancourt y ante 
los hoscos rostros de los ce- 
getistas, dialogaron con gente 
de la CFDT.

Eh comunicado muy preci
so, la CFDT marcó su línea 
de cara a los estudiantes el 
sábado 17. Decía: “La lucha 
de los estudiantes por . la de
mocratización de la universi
dad. es de la misma natura
leza oue la de los trabajado- 
fes por la democratización de 
la empresa. La opresión y las 
estructuras capitalistas inso
portables contra las que los

estudiantes luchan, existe pa
ralelamente de una manera 
todavía más intolerable en las 
fábricas, construcciones, ser
vicios y adm inistraciones...”. 
Hay aue cambiar la monar- 
auía industrial y administra
tiva por estructuras democrá
ticas a base de autogestión”.

¿QUIEN ES COHN BENDIT?

En el curso de los días, el 
PC se* va radicalizando contra 
los estudiantes. En, una rueda 
de prensa, Seguy contesta, 
ante la pregunta* —¿Qué opi
na de Cohn Bendit? con un; 
—¿Quién es ese?. La UNEF in 
tenta la constitución de un 
comité de huelga formado por 
obreros, estudiantes, y profe
sores, Jo aue rápidamente es 
replicado por Seguy: “No que 
remos ningún no'der ajeno a 
lo?- trabajadores”.

El encuentro también es 
rechazado por FO. aunaue la 
CFDT acepta sentarse en una 
misma mesa con los estudian
tes. Lo hacen el 22 de mayo v 
allí J. Sa uvales t,' vicepresi
dente de UNEF toma la pa
labra para agradecer! el co
municado suscrito ñor la CF
DT y precisar :> “Nosotros no 
hemos sido nunca parlamen
tarios v espero aue no lo sea
mos. Nos parece nue actual
mente hay oue evitár un pe
ligro y es el del mito de la 
democracia política. .Sólo cuen 
ta ■ una cosa y es el cambio 
de las* estructuras da produc
e n  y cuando la CFDT acepta 
mantear el problema de las 
luchas sobre este tereno no

sotros decimos aue hay una 
manera común de ver el pro
blema. Cuando los estudiantes 
avanzan como reivindicación, 
la del noder estudiantil; esta 
reivindicación no toma senti

do nada más- que en relaciióg., 
a la reivindicación ' de lc¿ 
obreros de poder obrero, padqr 
que pasa primero por la retí 
vindicación del poder sindi
c a l . . .”.

LAS BASES PRESIONAN

Presionada por sus basee;(.e3 
en esos días que se produce 
el clamoroso abandono de la 
CGT de Bayonet, su primer 
economista, contrario a la li
nea del PC en el conflicto) la 
central comunista intenta un 
diálogo con la UNEF. Pero, en 
un comunicado expresa que 
“Algunas horas antes de este 
encuentro, Sauvageot declara
ba por la radio que la UNBF 
no había pedido este encuen
tro y colocaba la increíble 
pretensión de discutir la con
ducta de las luchas obrera*,y 
de sus objetivos”. En estas 
condiciones, la CFDT conside
ra aue la reunión prevista no 
tiene razón de ser. declara-su 
apoyo a los estudiantes y su 
deseo de establecer relaciones 
con la UNEF, pero “no con 
dirigentes nue hacen prueba 
de una actitud inadmisibles 
actúan con una tal falta de 
responsabilidad”.

Fuera dé’ esta pirotécnica 
nivel dirigente, en generad se 
apunta aue los estudiantes 
fueron bien acogidos por la 
base y sobre todo por los jó
venes obreros, los mayores im
pulsores en c^da lugar de tra
bajo del diálogo entre secto
res.

LA LUCHA HOY

Mayo - Junio ya está-supe
rado. Ahora, mientras todaárta 
hay despistados dirigétttés 
oue no aciertan en expiarte 
lo pasado, a niveles menores 
y de imprevisibles desenlacé, 
las luchas continúan. Los es
tudiantes han organizado- la 
llamada Universidad de Vera
no. Para unos es una expe
riencia en busca de nuevés 
métodos pedagógicos, el Inten
to de implantar nuevas 're
formas en la enseñanza uni
versitaria. Para otros, será el 
medio de dar una formación 
política y económica al mun
do obrerto y profundizar en 
el grado de solidaridad y lu
cha ya logrado. En otros tér
minos. una especie de Uni
versidad Popular con un pro* 
grama de docencia permanen
te.
Como derivación <dé los “eve- 

nements”, aparte de obtener
se desventajas de diverso cali
bre en el orden material y de 
lasi libertades singleales^rpor 
la clase obrera (cuva enume
ración resulta innecesaria) ¿e 
aprobó la reforma universita
ria nue traslada a la secute 
Sorbona. a un .estatuto jurídi
co similar al que rige en la 
Universidad de Montevideo.

La sorprendente mayoría 
obtenida en el Parlamento 
(producto obvio de los avan
ces nue constituye) pondrá a 
prueba a los dirigentes estu
diantiles revolucionarios a los 
cuales se les busca recordar 
el campo de maniobra elegi
do nara garantizar el creci
miento del “poder estudiantttM 
soñado autónomo v decisorio 
y se les nlantea la alternati
va de optar por un sistema 
político aue, con elegancia y 
sin partos dolorosos les con
creta una narte grande de lo 
reivindicativo en mayo*.
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¿Recuerda
usted?

por MILITANTE

1) Que al cierre del primer 
mee del año 1969 la balanza 
comercial dél Uruguay arrojó 
un ‘saldo negativo de tres mi
llones de dólares en operacio
nes cumplidas. En t el mismo 
periodo anterior el saldo era 
de ún millón y medio a favor.

★
2) Que en los últimos nue

ve años los países desarrolla
dos han aumentado sus ingre
sos anuales reales en unos 
otfgtrocientos mil millones de 
dólares, cifra mucho mayor> 
que el total de los ingresos 
ándales de los países subdesa- 
rroliados de Africa, Asia y 
America Latina.

★
3) Que se estima que las 

fusiones' entre las compañías 
norteamericanas llegarán a 
siánar este año más de 5.400, 
superando en un 21% el nú
mero record de 1968 (4.462 
fusiones-), siendo en el sector 
industrial vinculado a activi
dades financieras donde más 
fusiones se realizaron el año 
pásado.

★
I) Que la delegación co

mercial del gobierno de la 
URSS enviada a  Perú vino 
acompañada por representan
tes de la organización comer
cial soviética que exporta au
tos, camiones, motocicletas, 
mjbtonétas, bicicletas, tracto
res, máquinas de construcción 
dé carreteras, máquinas agrí
colas y de otra entidad que 
cctnercia con algodón, lana, 
tejidos, hilados, etc.

★
5) Que la población de la 

Unión. Soviética llega a  240 
millones de habitantes.

★
6) Que según el informe de 

un técnico forestal francés, 
qtíe realizó estudios en nues- 
trb país en el año 1967, si se 
aplicase un programa de in
vasiones y entrenamiento efi
ciente, el Uruguay podría sa
tisfacer poco a poco gran par. 
te de sus necesidades en pro
ductos madereros y papeleros.

★

7) Que recientemente se 
réalizó en Berlín Oriental una 
exposición de “Artesanía del 
Uruguay” en la que se presen
taron mantas, tapices, artícu
los de loza, de cerámica, así 
como grabados al agua fuerte, 
dibujos a pluma y xilografías.

Ley 480  y
entrega de soberanía

La Embajada de EE. UU. 
pide cuentas al 
gobierno de Uruguay

I^A aplicación d e , la ley norteame
ricana 480 es un mecanismo de 

penetración imperialista ya vasta
mente analizado. En Izquierda (N<? 
43) se mencionó que uno de los as
pectos concretos del sometimiento a 
los intereses yanquis eran las llama
das “cláusulas de autoayuda” conte
nidas en el contrato firmado en m ar
zo de 1968 por los gobiernos de Uru
guay y EE. UU. Ellas implicaban la 
exigencia, por parte de éste, de que 
el Gobierno uruguayo aplicara ciertas 
medidas .económicas bien concretas, 
que —a ojos vistas— reflejan los in
tereses de los monopolios.

A continuación se reproducen par
tes de un reciente documento titu 
lado: “Información que la Embajada 
de EE. UU. necesita recibir del Go
bierno^ de Uruguay para cumplir con 
las disposiciones del título I sobre 
convenios de ventas en dólares de la

ley pública 480”.
1. Llegada de mercadería e infor

mación oficial de descarga.
2. “Marcado, identificación y difu

sión 'publicitaria de las llegadas. Que 
el país importador haya dado amplia 
publicidad para sus> ciudadanos por 
medio de agencias publicitarias y 
otros medios, en el sentido de que 
los productos se suministran en base 
a una concesión en nombre de la 
amistad del pueblo estadounidense.”

3. Seguridad sobre, reventa o 
trasbordo.

4. Información de importaciones y 
exportaciones para los años civiles del 
68 y 69.

5. Limitación de exportaciones de. 
arroz. “El Convenio de Ventas firm a
do el 19 de enero de 1968 contiene 
una limitáción para Uruguay^ dé no 
éxportar más de 49 mil toneladas mé
tricas de arroz para 1968. Se necesita

tener la seguridad de que esta limi
tación de exportación ha sido tenida 
en cuenta.”

6. Informe sobre ayuda propia, 
que debe incluir:

a) incrementar el a p o y o  presu- 
“puestal a sus organismos y programas* 
agrícolas;

b) urgir la aprobación de leyes 
que sustituyan el actual sistema de 
detracciones a las exportaciones por 
un sistema impositivo sobre el valor 
y/o renta  de la tierra y que grave las 
exportaciones sobre una base “ad va- 
lorem” fija del precio real de expor
tación, en vez de sobre la base del 
valor de ''‘aforó”.”

c) rever la actual política de pre
cios y desarrollar un programa esta
ble de precios y estímulos, para  au
m entar la producción ganadera y 
agrícola.

d) conducir estudios sobre tribu
tación a las exportaciones, la proyec
tada ley de Reforma Agraria (?), la 
reestructuración del crédito rural, y 
los sistemas de comercio, distribución 
y  almacenamiento en los sectores pú
blico y privado, incluyendo las coope
rativas agrícolas.

Debe recordarse que, de no cum
plirse con estas cláusulas y de no ser 
satisfactorios los informes que el Go
bierno de Uruguay debe brindar al 
Gobierno de los EE. UU., éste tiene 
el derecho de cancelar los acuerdos 
de venta por esta ley. ¿Cesa así la 
“am istad’ 'del pueblo de los EE.UU. 
y de los exportadores de arroz norte
americanos?

Como prueba de la entrega de la 
soberanía a los intereses del imperio, 
no sepuede .agregar ningún comen
tario a los propios textos transcritos.

TRIGO: Financian pérdidas con pérdidas
H A  quedado completamente demos

trado el total fracaso de la po
lítica agraria del gobierno en 1968. 
La modesta meta de un millón de 
hectáreas sembradas, de los cuatro 
cultivos “elegidos” se redujo a 700 
mil, cuyos rendimientos han sido ba
jos.
Las 650 mil hectáreas de trigo pro

gramadas por el gobierno se reduje
ron a 520 mil en el mejor de los ca
sos. Por lo tanto, el saldo que que
dará para la exportación será pe
queño. El mecanismo de comerciali
zación viene operando en forma tal 
que los productores necesitados (los 
más chicos, por supuesto) deben ven
derlo a los intermediarios, que pa
gan $ 1.100 o 1.300 los cien quilos en 
el mejor de los casos, mientras- que 
el precio oficial es de $ 1.650.

Pero hay hechos nuevos:
La meta del gobierno: estancar la 

m altrecha agricultura.
Los personeros del gobierno pla

nean para la próxima zafra una dis
minución de las metas de superficie 
agrícola sembrada del orden del 20 
por ciento por debajo de las del año 
pasado. En tales “estudios” se distin
gue que el trigo debe ser eminente
mente un cultivo para el consumo 
interno y no para la exportación.

Esto confirma totalmente la tesis 
que fue sostenido por IZQUIERDA

sobre la Política Agraria del Gobier
no (IZQUIERDA N<? 49). Según el 
gobierno, la agricultura deberá ser 
una actividad para el mercado in
terno, salvo contadas excepciones
como el lino, el arroz, que hacen un 
escaso aporte a las exportaciones.

Esta política lleva a que los pe
queños y medianos* productores con
tinúen empobreciéndose y los asala
riados rurales no tengan nuevas
oportunidades de empleo. Los produc
tos exportables seguirán siendo esen 
cialmente los mismos: aquellos que 
siempre requirieron del Uruguay los 
países dominantes.

Una m uestra más* de la política
antipopular del gobierno.
El financiamiento desfinanciado 
Pérdidas financiadas con pérdidas

Parte del poco trigo exportable es
te año se dirigirá a Brasil. Esta ven
ta dejará pérdidas, por cuanto el 
supuesto precio que el Estado paga
rá al productor será mayor que el 
precio de venta al Brasii. Una situa
ción similar parecería verificarse 
con el trigo destinado al consumo 
*nterno.

En estas circunstancias, el gobier
no estableció —según decreto del 
miércoles 12 de febrero de este año—, 
que:

“ las diferencias que se originen a

“ la Dirección de Abastecimientos 
“ Agropecuarios de trigo de pro- 
“ ducción nacional” 

con los destinos, mencionados: Bra
sil y consumo interno 

“ se saldarán con las sumas gene- 
“ radas por diferencias entre el 
“ precio de venta de los productos 
“ importados al amparo de la ley 
“ norteamericana N? 480 y el va- 
“ lar básico de compra, según los 
“ convenios suscritos con los Esta- 
“ dos Unidos de América”.
Pero he aquí que las ventas de 

productos norteamericanos traídos 
por esta ley dieron pérdidas. Perdió 
con el trigo, por cuanto, en el mo
mento de importarse se produjo una 
devaluación, con lo cual el precio 
que debía pagar el Estado fue cerca
no a los 2.000 pesos los 100 quilos, 
m ientras que vendió a unos 1.650 
pesos a  los industriales. Perdió con el 
maíz importado por esta ley, por 
cuanto gran parte no se vendió (por
que no se * necesitaba) y está alma
cenado en mal estado.

La conclusión salta a la vista:
EL GOBIERNO DECRETO FINAN

CIAR LAS PERDIDAS QUE DEN LAS 
EXPORTACIONES DE TRIGO A 
BRASIL Y LAS VENTAS INTERNAS 
CON LAS PERDIDAS QUE LE ORI* 
GINARON LAS IMPORTACIONES 
POR LA LEY N<? 480.

Subversivo análisis
de "EL D IA "

£N la semana anterior fué 
a propósito de las encues

tas de opinión pública, aho- 
rá es sobre la especulación en 
la Bolsa de Valores.

"El Día” está transformado 
ea un pedagogo práctico de las 
tesis y denuncias que Izquier
da n a c e  sistemáticamente 
Merca de cómo la política 
ecionómica actual está “ven
diendo al Uruguay”, está ho
rrendo al Uruguay socio-eco- 
ñ|mlco tradicional y lo está 
dejando, c a d a  v e z  más, en 
manos de menos.

DICE “EL DIA”
“Pero la explicación natu

ral de la demanda —se refie
ra a las a c c io n e s  de la Cía.

de Cemento— obedece funda
mentalmente, a que el valor 
de todo el capital accionario, 
aún con los nuevos precios pa
gados*, es sensiblemento^gfe- 
rior ai patrimonio real de la 
compañía, que se. estima, tri
plica al del paquete de accio
nes, por lo que , s e t r a t a  de 
una excelente Inversión.} f , :

CONCENTRACION DE 
- CAPITALES

La Bolsa 'de Valores tam 

bién viene siendo escenario 
desde hace dos años, de una 
puja por la adquisición de pa
peles de compañías! cervece
ras nacionales, en la que es
tán  enfrentados intereses de 
grupos alemanes y argentinos.

Pero estos hechos aparente
mente aislados*, confirman en 
el fondo, una situación que 
se ha venido manifestando en 
los últimos años, con el tras
lado de capital accionario de 
pequeños ahorrlstas a manos 
de grandes grupos económicos.

Demanda de acciones de 
la Cía, de Cemento, Cer
veza y otras industrias 

en la Bolsa.

L a b a j a  rentabilidad de 
ciertos papeles no justificaría 
demandas que se hacen mu
chas veces a precios sorpren
dentes. Pero la nueva estruc
tura que están adquiriendo las 
sociedades anónimas, las ex
plican. Nuestro informante 
señaló que numerosas empre
sas, han cambiado sus estatu
tos estableciendo —al revés de 
lo que ocurre en los Estados 
Unidos donde se procura de
mocratizar el capital acciona
rio de una empresa— que se

requieren cien mil pesos o 
más de acciones, para tener 
derecho a un voto. De esa for
ma, las grandes concentracio
nes de capital, en función de 
esa forma de adjudicar los vo
tos, llegan a dominar una 
compañía con sólo el 30% de 
las acciones.

EL AHORR'TSTA 
NO COMPRA

La tónica del mercado la 
daba antes la venta de accio
nes de Punsa, dijo el especia
lista consultado, por cuanto 
el capital de esta empresa es
tá  muy subdividido. A h o r a  
ocurre a l  r e v é s  —agregó— 
acentuándose la polarización 
del capital en pocas manos. El 

(Pasa a página 10).

i
A



6 i z q u i e rd a

VICTORIA IMPERIALISTA 
DESPUES DE 40 ANOS

‘ IZQUIERDA’' tituló su N9 51: “Cons
piran contra el Frigonal”.

El titular corespondía a un escla- 
recedor reportaje a través del cual 
se analizaoa a fondo la crisis del 
Frigorífico Nacional.

Los hechos le han dado la razón 
a IZQUIERDA. Una verdadera cons
piración estaba en marcha y el ca
pital extranjero se aprestaba a dar 
su asalto triunfante; ese que fue des
baratado, una y mil veces, desde que 
en 1928 se creara el Frigorífico Na
cional con la misión de defender los 
intereses del país.

A pocos días el Poder Ejecutivo de
cretó la intervención del instituto y 
dejó fuera de escena, entre otras 
cosas, a la delegación obrera incor
porada por la Ley de octubre de 
1958. De inmediato empezó a correr 
el rumor de que detrás de la inter
vención venia el reparto del abasto 
montevideano entre los frigoríficos 
exportadores, que actuarían c o mo  
permisarios.

El 21 de febrero se-develó el secre-. 
to de la intervención. El Presidente 
Pacheco Areco firmó la solución aus
piciada por el Ministro de Industria 
y Comercio, Dr. Peirano Fació, por 
la que el abasto de la capital se 
distribuye de la siguiente manera: 

Frigorífico Nacional y Fray Bentos 
(ex -  Anglo) — 30%

EFCSA — 28%
Canelones, Codalesa, Colonia, Co- 

margen, Cruz del Sur, San Jacinto, 
Santos Lugares y Tacuarembó (Cá
mara de la Industria Frigorífica) — 
21%.

Carrasco y La Caballada — 16%. 
Sudamericano — 5%.
El Frigonal. mantiene el monopolio 

de la faena.
Digamos, en primer lugar, que en 

la interpelación planteada en 1959 
para cuestionar la incorporación de 
los permisarios al abasto capitalino, 
el Dip. Vivían Trías demostró la fla
grante ilegalidad que significaba des
pojar al F.N. del monopolio de aquél. 
Esa ilegalidad sigue en pie, aunque 
ahora nadie se haya ocupado de mar
carla. La diferencia entre aquel de
creto de 1959 y el de ahora es, sin 
embargo, significativa. El de julio de 
1959 entregó el abasto. montevideano 
ul mercado negro.

El del 21 de febrero de 1959 lo en
trega al capital extranjero.

Está probado, pues, que hubo cons
piración contra el F. Nacional.

Y jalonés de la conjura fueron la 
“boutade” de la misión británica de
clarándolo inepto para exportar car
nes a Smithfield y la denuncia del 
delegado obrero José Gutiérrez, de 
r;ue mientras el organismo se paralí- 
;aba por carencia de fondos, un alto 
jerarca ocultaba al Directorio un de
pósito de 155 millones de pesos- en un 
banco de plaza.

¿PARA QUE *SE CREO EL
F. NACIONAL?

La Ley N? 8882 que dio vida al Fri
gonal en 1928, es la consecuencia de 
•a veraz expoliación a que el Trust 
le la carne sometía a la ganadería 
uruguaya.
En el debate parlamentario surgieron 
procesales denuncias contra las ma
niobras del Trust, que había acor
dado la Tercera Conferencia de Fletes 
Je 1927 y aplicaba el rigor implacable 
de sus bajos precios de monopolio 
para la adquisición del ganado.

Se demostró que los frigoríficos 
r mericanos e ingleses actuaban de 
acuerdo con los ferrocarriles británi
cos, para abarrotar la tablada de em
barques y provocar el descenso de las 
cotizaciones. Que se pagaba mucho 
menos por las carnes del Rio de la

Plata que por las de N. Zelandia y 
Australia; pese a su inferior calidad 
y á estar 400 millas más lejos del 
mercado consumidor que Uruguay y 
Argentina.
Nuestro país, se calculó, perdía has

ta 7 millones de pesos (el peso estaba 
a la par con el aólar, que todavía no 
había sufrido la devaluación de 1934) 
anuales por ese despojo organizado 
contra su producción pecuaria.

Pese a la firme y notoria alianza 
de intereses entre la oligarquía la- .. 
tifundista y el imperialismo, en este 
punto aflora una de las pocas, pero 
irritantes, contradicciones que los en

f r e n t a n :  los precios del ganado.
Aparcéros en la explotación del tra

bajo y de la riqueza nacionales, siem
pre se han querellado por las cotiza
ciones de las reses.

De ahí el apoyo decidido (aunque 
limitado) de la Federación Rural y 
de la Asociación Rural al F. Nacional 
a través del tiempo.

En el trámite parlamentario de 1928 
los representantes del latifundismo 
derrotaron los afanes del Dip. Edmun
do Castillo, que no quería entregar 
la dirección del Frigonal a los estan
cieros. Estos convirtieron al frigorí
fico creado en su herramienta y siem
pre la usaron para elevar los precios 
de las haciendas.

De ese modo han castigo, sistemáti
camente, al consumo popular; pero 
no pocas veces se han trenzado con 
sus socios mayores: los ínter eses im
perialistas.

El Dr. Carlos Frick Davies, genio y 
figura, es fiel a esta tradición oli
garca, al renunciar al Ministerio de 
Ganadería y Agricultura por no estar 
de acuerdo con la entrega del abasto 
capitalino a los frigoríficos exporta
dores (o sea, extranjeros). Y en su 
nota - renuncia puntualiza que ello 
significará el monopolio en la com
pra de ganados; es decir, la situación 
para combatir la cual se fundó el 
F. Nacional.

Justamente se le otorgó primero el 
monopolio de la faena y luego el del 
abasto, para proporcionarle un apoyo 
económico sólido y un gran volumen 
de faena que le permitiera cumplir 
eficazmente su función de Ente tes
tigo y de defensor diligente de la 
economía nacional ante el capital ex
tranjero.

EL CAPITAL FORANEO EN LA 
INDUSTRIA FRIGORIFICA

Más arriba hemos afirmado que fri
goríficos exportadores es decir frigo
ríficos extranjeros. Es conveniente de
mostrarlo. Porque luego del retiro del 
F. S'wift y del F. Artigas en 1957 y del 
Anglo recientemente, hay q u i e n e s  
creen que ya no hay intereses extran
jeros en la industria frigorífica uru
guaya.

Para realizar esa demostración va
mos a apelar a documentos emana
dos de las propias empresas involu
cradas. Son los remitidos correspon
dientes a una. polémica sostenida a 
fines de 1967 por EFCSA y otras fá
bricas del interior.

Estos acusaron a EFCSA de estar 
vinculada comercialmente a la Inter
national Packers, y de tener lazos 
con la firma inglesa The Stock Bre- 
eders Meat Co.

También la acusaron de recibir in
versiones de ADELA.

ADELA (Grupo de la Comunidad 
Northatlántica para el Desarrollo de 
América Latina) fue creada en 1964 
por 100 magnates de las finanzas in
ternacionales.

Su dirección se confió a Emilio Co
llado de la Standard Oil y a Glpvanni 
Agnello de la Fiat. En general, es 
manejada por intereses Rockeweller.

Se sabe que EFCSA opera en el 
ámbito de La Productiva (a la cual 
se relaciona orgánicamente el grupo 
Ferrés).

La respuesta de EFCSA fue una 
contraacusación y tiene por fecha 26 
de diciembre de 1967.

Allí denuncia que The Stock Bre- 
eders Meat Co. poseen al F. Colonia 
S.A.

Que la Internacional Packers re
presenta comercialmente al F. Cane
lones (Miguel Ameglio S.A .).

Esta empresa había reconocido esa 
relación en su remitido de fecha 29 
de noviembre de 1967.

A su vez EFCSA denuncia que ADE
LA Investmeht ha invertido en Frigo
rífico Matadero Carrasco S.A. (quien 
también hajpía reconocido el hecho 
en su remitido del 29 de noviembre 
de 1967).

No se detiene allí las denuncias de 
EFCSA.

Afirma que F. Castillo, F. San Car
los e Indagro S.A. pertenecen a la 
Charles Sayone Inc. New York, y que 
Comargen es también una empresa 
extranjera.

O sea, que de los propios documen
tos de los frigoríficos exportadores se 
extrae la constatación de que los más 
importantes responden al capital fo
ráneo.

Es a estos intereses que el P. Eje
cutivo ha entregado el abasto de Mon
tevideo asestando un golpe artero al 
F. Nacional (puede ser el principio 
del fin ).

Lo que el imperialismo no pudo 
conseguir en 40 años, lo ha obtenido 
con el gobierno de Pacheco Areco. Por 
algo alguna prensa internacional lo 
elogia^tanto.

El gobierno decreta el 
cierre del F. Nacional
■TL Poder Ejecutiyo ha decretado —m ás allá de la letra de sus de

cisiones—, el cierre del Frigorífico Nacional. Esta conclusión surge 
de un simple análisis de los hechos que, sustancialmente, son los si
guientes :

—El Frigonal está prácticamente en estado de cesación de pagos. 
Ute (de acuerdo a una política que al aplicarse por primera vez fue 
un escándalo y ya se ha constituido en costumbre), hasta le bloqueó 
los teléfonos exigiendo! el pago de la deuda: 60 millones*.

Pagó al personal solo una parte de los sueldos del mes de enero. 
Ya vence febrero y no hay plata. Las. deudas son múltiples. A la Ca
ja, por ejemplo, debe casi mil millones.

—La realidad esi que, tal como dispuso las cosas el Poder Ejecuti
vo, el Frigorífico Nacional sólo obtenía ganancias del abasto de carne 
a Montevideo. Y ahora —este es el golpe de gracia del decreto—, dicho 
abasto queda reducido al 15 por ciento.

—Analicemos, en síntesis, esa realidad: mediante a la colocación 
de 50 mil toneladas anuales (a 80 pesos el kilo) para el. abasto de 
Montevideo, el Frigonal recaudó —en números redondos—, unos cuatro 
mil millones de pesos durante 1968.

De acuerdo a las disposiciones del penúltimo decreto de esa cifra 
quedan, para el Nacional, unos mil cuatrocientos millones. Los gastos 
llegan a  dos mil. El déficit, pues, alcanza a 800 millones. Esto lo sabía 
el Poder Ejecutivo. Que sabe, además, que el volumen de exportación 
que adjudicó al Frigonal es tan insuficiente que deja pérdida, y que 
la defensa de los productores fia planta de Frutas y Legumbres, etc.) 
se ha hecho reiteradamente a expensas de las ganancias del Frigorí
fico. Cuando los productores enfrentaron problemas, el Frigonal acu
dió en su auxilio, salvándoles y beneficiando al país, a expensas de 
sus propias finanzas.

—Ahora, de acuerdo a la más “luminosa" y reciente decisión ofi
cial, el Frigonal sólo dispondrá del 15 ñor ciento del abasto*, nueve a 
diez mil toneladas que, a un promedio de 80 pesos, son unos 800 mi
llones. Para el giro del frigorífico queda el 35%: unos 280 millones de 
pesos. Y para sueldos debe destinar, también anualmente, unos 800 
millones; para cargas sociales 300.

El decreto, en pocas palabras,, significa tanto como decir “ciérrese 
el Frigorífico Nacional".

El Nacional, provisoriamente, desde aquí hasta que se hunda es
trepitosamente, queda reducido a un papel de simple intermediario. 
Y se hundirá rápidamente. Salvo que el Gobierno, para salvarle del 
desastre a que le ha condenado, vote 80 millones de pesos mensuales 
para pagar su presupuesto.

Todo esto es grave, trágico. Se juega con la situación de muchos 
hogares y con el interés del país. Y los intereses privados se adjudican 
una batalla —tensamente disputada a lo largo de los años—, en per
juicio del Uruguay.

Lo que agrava esta situación es el panorama —denunciado ya y 
conocido—, de las implicancias.

Los intereses de los frigoríficos privados triunfan sobre el Nacional 
en una hora en que el Ministro de Hacienda es un jerarca de Efcsa, 
el nuevo Ministro de Ganadería un fuerte hacendado y vendedor a 
Efcsa, etc., etc. ¿Para qué seguir?

Veremos cuánto pagará, el nuevo Ministro, a la empresa extran
jera propietaria del Anglo. Y estemos atentos para ver si cumple con 
las disposiciones legales que obligarían a descontar los millones obse
quiados en subsidios.

Desde ya, si el Ejecutivo no cambia su política, el Frigonal no vi
virá tres méses. Miseria para muchos, desastre para el país. Victoria 
de intereses extranjeros.



___ El otro rostro de>__
los hechos políticos

El escándalo de 
las financieras

MNA acción del Movimiento de Li
beración Nacional (Tupamaros); 

ampliamente comentada estos últimos 
días, ha puesto en el primer plano de 
la atención pública el, escándalo de 
las financieras. Como se sabe, el 14 
de febrero, un comando de los Tupa
maros entró al Banco de Crédito de 
18 de Julio 1455. El hecho se supo 
días después porque dicho comando 
envió a la prensa un volante cuyo 
texto es el siguiente:

"EL MOVIMIENTO DE LIBERA
CION NACIONAL DENUNCIA: ANTE 
LA OPINION PUBLICA.

Que el día viernes 14 de febrero, a 
la hora 18.15, nuestro Comando “LI
BER ARCE” se constituyó en el 4? 
piso del edificio del Banco de Crédito 
sito en 18 de Julio 1455, propiedad 
de FRICK DAVIES, Ministro de Ha
cienda, de ARTURO HAM, vinculado 
a la Industria Frigorífica, etc.

Que en dicho piso funciona —a 
puertas cerradas pero con directa co
municación con el Banco de Crédito, 
una oficina.

Que en dicha oficina se encontra
ban las siguientes personas: JOSE 
BRUSA. Agraciada 1955; ARTURO 
HAM RISSO. Ellauri 896, P-4; JUAN 
DIEGO SANS, Almirón entre Gallinal 
e Itú (edificio del propio Kanco); 
RAQUEL BERRUTTI, Ellauri y Lapi
do; todos _ ellos funcionarios de la 
“empresa”.

Que luego de reducir a los citados 
y al Sr. Carrara, empleado de la Fi
nanciera MONTY, el Comando pro
cedió a la incautación de: 17.792 dó
lares, $ 633.200 argentinos, 1.889.600 
cruceiros, $ 342.250 m/n., 3 paquetes 
de acciones FONCIER - ALTAMIRA - 
MONTY y 6 LIBROS DE CONTABI
LIDAD. Retirándose luego de atar a 
todos y a cada uno de los funcio
narios.

Que el dinero servirá ahora para 
solventar los gastos de la lucha del 
pueblo oriental. '

Que los 6 libros vienen siendo cui
dadosamente estudiados por nuestros 
técnicos.

Todo esto ha sido ejecutado en con
sideración a que el MOVIMIENTO DE 
LIBERACION NACIONAL (“TUPA
MAROS”) sabe que esa oficina es un 
organismo paralelo del Banco de Cré
dito, que realiza clandestinamente la 
labor de centralizar el trabajo de 
—entre otras— las "empresas fantas
mas” siguientes: LUCHEMA S A , RE- 
ALTUR SA. de San Pablo; MOATE, 
MAUTNER, MULLINGER, MAJESTAD 
SA., TRIESTE SA., BAYMONT SA , 
GESTOR SA.. MUNSTER S.A., CIA. 
ORAL. INMOBILIARIA. MONTYSUR 
de Buenos Aires; SAFEMAR (Pana
má)', CIPSA (Panamá), ALTAMIRA 
S.A, CAMBIARIA S.AFT., ALMERIA, 
NICOFISA, GARRAMEN, BANC O 
AMERICA LATINA, etc. Todas ellas 
pantallas de la especulación con mo
neda extranjera y fuga de capitales 
hacia el exterior.

Esta es una de las vías por la que 
se desangra al país- y se enriquece a 
un /puñado de especuladores, mien
tras el pueblo sonorta el peso de la 
crisis aue con éstas y otras activida
des ellos mismos han provocado.

El pueblo, la "justicia” y el parla
mento, el gobierno, sabe todo esto. Y 
ha quedado impune (caso del Banco 
Transatlántico. Banco Italiano, Ban
co Regional, infidencia en la última 
devaluación, etc.).

Contra esto no hay ni habrá me
didas de seguridad, ni represión, ni 
cárcel. En esto están quienes gobier
nan

El Movimiento de Liberación Na
cional PREGUNTA:

¿Por qué dicha "empresa” y/o la 
policía, no han denunciado aún pú
blicamente lo sucedido?

¿No será poraue las actividades que 
desarrolla son delictivas e implican a

El texto que se publica a  continua
ción fue enviado pipar el MLN (junto a 
copias fotostáticas) a redacciones de 
diarios y agencias. El Movimiento 
promete entregar los libros —el tes
timonio de la denuncia—, más ade
lante. El Ejecutivo y el Parlamento 
deberán a su vez investigar e infor
mar.

QUE la Financiera intervenida el 
”  viernes 14 de Febrero por el Co
mando "LIBER ARCE” del M.L.N., 
tiene . sus empleados planillados en 
las empresas NICOFISA y ALMERIA 
S.A. Pero además de esos/ empleados 
trabajan en ellas los siguientes fun
cionarios del BANCO DE CREDITO: 
ARTURO HAM, sobrino de Santiago 
Ham y primo de Fred Ham; JUAN 
D. SANS, gerente del Banco de Cré
dito; JUAN A. LEVRERO; OSCAR 
RICO; JULIAN ALONSO; ESTHER 
NUCIATELLI; PABLO CAJARVILLE. 
Todos éstos de la sección “Administra
ción de PATRIMONIO del Banco de 
Crédito”, que funciona en el Piso 8? 
donde se lleva la "contabilidad ne
gra” del Banco a puertas cerradas. 
Además: MARCEL MARTINEZ de la 
Mesa de Cambios del Banco de Cré
dito; CIAPESSONI y LEON DERGA- 
ZARIAN.
QUE ' se encuentran estrechamen-

- te vinculados como dueños y 
clientes de la Financiera: CARLOS 
FRICK DAVIES, SANTIAGO HAM, 
miembro del Directorio del Banco de 
Crédito y cuyo escritorio particular 
sirve de “cobertura” de la Financie
ra; JOSE ALDAO, miembro del Di
rectorio del Banco. También están 
vinculados: DELFOR BAYCE, geren
te de MONTY y J. VAZQUEZ, princi
pal de ALTAMIRA S.A.

QUE la oficina intervenida es la 
”  central de un gran pulpo con 
sucursales en el interior y en el ex
terior :

ADEMAS, LAS SIGUIENTES EM
PRESAS:
ARROZAL 33 
AGROTEX 
HOLDING y CIA.
REGUSCI y VOULMINOT 
VAL S A
AMBRÓIS y CIA. S.A.
GASPARRI HNOS.
AZCARATE
BANCO DE COBRANZAS 
BANKBFANZA 
EXPRINTER 
PIERI CAMPOMAR
¿CUANTOS MAS FIGURARAN EN 

LA LIBRETA DE CLAVES?. ..
Para dar una idea de las ramifi

caciones, informamos que la Finan
ciera trabaja con los siguientes co
rresponsales: DEUTSCH - SUDAME- 
RIKANJ.SCHE BANK A. G ; MARINE 
MIDLAND GRACE TRUST CO. OF 
NEW YORK; TRADE BANK AND

conocidos hombres públicos, minis
tros y gobernantes?

Oportunamente daremos a conocer 
los resultados del estudio a que vie
nen siendo sometidos los libros incau
tados y —de surgir— los nombres de 
las "personalidades” implicadas.

El despojo y la corrupción no que
darán impunes!

i Viva la lucha de los trabajadores 
y el pueblo contra la oligarquía y el 
imperialismo!

Por el M.L.N. (“TUPAMAROS”)
ComandlQ "LIBER ARCE”

TRUST CO.; BANK OF AMERICA 
(upivDRES y  ínjüW  Y O R K ;; u a w - 
Küjkc>,'i .k.uSt  Cu .; BAjnco do  bítA- 
SuL, £5. A.; KLEIN W O til' BENtíON LID. 
(LuNDJttEB;; y está "asociada” a las 
siguientes empiezas: MAxtitíPORf
S.a . de F.; Cues A (PANama;; SA- 
FEMAK, B A * 1V1UNT, GARRAMEN 
UíakaMAS); CONSORCIO MONTl- 
m ar  o.a .; Estu a rio  jjE fin a n 
za s ; CjLA. DE INVERSIONES DEL 
CONO SUR S.A.;, PRÍNCEMTQn ; 
WaYn e  c o r p . s’.a ; Rjlver pjlate 
BAnK LTD.; RESIDENT PEE (PA
NAMA); CAMBIARIA SAFT.; MON
TYSUR SaciF.; ALTaMÍr A S.A.; 
BCO. DE AMERICA LATINA; ALME
RIA S.A; CIA GRAL. INMOBILIA
RIA; MONTY; FONCIER S.A.; 1VÍU- 
LLlGAR SA.; MEATH S.A.; MUNS- 
TES S.A.; GESTOR S.A; MOATE 
S.A; MONAGHEN; MAYMOATH; 
TACARTI S.A.; AKMILA S.A.

ESTA INFORMACION ES LA QUE 
HEMOS LOGRADO HASTA EL MO
MENTO. h em o s  en trega d o  en 
EL DIA DE HOY —A LA PRENSA 
Y A VARIAS PERSONAS —, FOTO
COPIAS DE LOS LIBROS, QUE AVA
LAN LO ANTEDICHO. OPORTUNA
MENTE ENTREGAREMOS LOS LI
BROS,. CON LOS CUALES SEGUI
MOS TRABAJANDO.

Por el Movimiento de Liberación 
Nacional (“TUPAMAROS”),

Comandio “Líber Arce”
CON LAS MANOS EN LA MASA...

PUNTA DEL ESTE. Bajo cobertura 
de MONTY S.A., con oficmas en la 
calle Gorlero y un movimiento dia
rio de 4U millones entré cheques y 
moneda extranjera.

MELO, RIVekA y ARTIGAS. Bajo 
la dirección de HOMERO CAMACHO, 
realizando —ademasi—, contrabando 
de ganado.

PORTO ALEGRE .y SAN PABLO 
Bajo cobertura , de REALTUR S.A. 
Agencia de Cambios y Viajes. Allí 
trabajan: RIVADAVIA POSADAS,  
JOVAiR OSORIO y EDUARDO VE- 
LEZ, fiscalizando periódicamente 
ABELARDO SALOMON (miembro del 
Directorio del Banco de Crédito) y 
PABLO CAJARVILLE.

BUENOS AIRES Cangallo 555, 5? 
Piso. Trabajan allí: CARLOS SCIU- 
TO y ELSA ERRANDONEA.

QUE en Montevideo las actividades 
”  comenzaron en 1963, en el 69 pi
so del Banco de Crédito (calle Mé
danos), en los locales de NECOFISA 
y ALMERIA y en los escritorios 
particulares del Dr. FRED HAM (Abo
gado del Banco) y del Ing. CHAR
LES HAM. Cuando el “affaire” del 
Banco Transatlántico se mudaron a 
una chacra (¡) de ABELARDO SA
LOMON. Luego pasaron a ocupar un 
Escritorio en la Plaza Independen
cia (al lado dle PALA CE) 3er. piso, 
arrendado a A.C.S.A. a nombre de 
JOSE S. BRUSA, y que aún poseen. 
Volvieron luego al 69 piso de origen, 
para radicarse finalmente en el lu
gar actual.
QUE la Financiera trabaja a puer- 
** tas cerradas y eleva todos los 
miércoles un informe al Directorio 
del BANCO DE CREDITO. Esos in
formes, así como los Balances, se 
queman o son guardados en la casa 
de RAUL FERRARO, Gerente Gene
ral del Banco, domiciliado en Ma^si- 
ni y Ellauri.
QUE toda la actividad de la Finan- 

ciera es ilegal. Está prohibida 
por la ley N9 13.330 del 30-4-65.

Investigación 
que se impone
A  través de los volantes enviados 

a la prensa por el MLN se ha 
dado relieve a un hecho del cual 
se ha ocupado ampliamente Iz
quierda: Los negocios ilícitos que 
lleva a cabo la Banca Privada. Los 
lectores que han seguido la exten
sa campaña escrita por Vivían 
Trías, las denuncias sobre penetra
ción extranjera en el Parlamento 
por el legislador Hugo Batalla, etc., 
tienen présente una serie de her 
chos graves, sobre los cuales, hasta 
el momento, el gobierno no ha to
mado medidas.

Las razones de esa ineficacia ofi
cial parecen obvias. En la propia 
Asamblea General se han docu
mentado las implicancias de nu
merosos integrantes del equipo 
gubernamental.

En una oportunidad, Izquierda, 
señaló, con nombre y apellido, en 
cuanto habría favorecido a  un Mi
nistro y a sus socios el decreto se^ 
bre detracciones firmado y auspi
ciado por dicho Ministro. Y ningún 
integrante del equipo oficial pole
mizó, siquiera, sobre el punto.

La responsabilidad, en este pro
blema de las implicancias, alcan
za a la oposición. Por lo menos a 
los poderosos de la misma, que en 
otras etapas del país —donde pre
dominara menos el frío cálculo 
clasista— libraran duros combates 
denunciando hechos similares.

Otro punto de interés será saber 
qué hará la justicia con los jerar
cas de la financiera que ni siquie
ra denunciaron la desaparición de 
los libros. Algunos diarios, han edi- 
torializado, en tono abstracto y 
doctoral, acerca de la pena que 
correspondería a dichos jerarcas. 
La verdad e& que el funcionamien
to irregular de financieras es co
nocido por los citados doctores, 
que nada habían dicho hasta el 
momento. La sanción con una pe
na que ni siquiera significaría pri
sión —ya que es rápidamente ex
car celable—, no es el único punto 
en este escándalo que sin duda de
berá determinar el pronuncia
miento de los sectores políticos.

¿Hasta cuándo se tolerará la ac
ción de las financieras? ¿Se desco
noce, acaso, la nefasta acción del 
capital financiero y de quienes han 
sumado fabulosas ganancias en 
las horas más graves de la crisis 
nacional?

¿Algún gobernante podrá ale
gar desconocimiento de los hechos? 
¿Es que se tiene todo un equipo 
para censurar los arfículos que 
puedan resultar violatorios de las 
medidas de seguridad y los gober
nantes se han “salteado” amplias 
campañas en las que se denuncian 
estos hechos? No. En realidad to
do resulta más lógico si se obser
van las personalidades que ocupan 
algunos altos cargos y se analiza 
qué criterios e intereses sociales 
representan.

Consisten en: especulación con mo
neda extranjera, evasión de capita
les, contrabando, evasión de impues
tos (de los clientes y de la Financie
ra), controles, etc. Reciben y prestan 
dinero a cualquier tipo de interés, 
etc.
QUE trabajan con moneda extran- 

jefa (dólares, marcos, libras, cru
ceiros, moneda argentina, etc.) y le
tras de cambio. Para que se tenga 
idea del volumen informamos que la 
cifra de Depósitos y Colocaciones — 
en los libros incautados—, asciende 
a 15:214.000 DOLARES U.S.A.. En 
tanto que los Depósitos y Coloca
ciones en forma legal, suman 85 mi
llones en todo el territorio. O SEA: 
el equivalente al 17% de las inversio
nes en moneda extranjera en todo 

(Sigue en página 14).



Haya retorna'hablando 
del “peligro soviético55

lijAYA de la Torre, retornó a Lima después de un largo via
je por Europa y los Estados Unidor Tenía un motivo es

pecial para hacerlo: conmemorar con sus amigos su 74 ani
versario.

Haya encontró un Perú apasionado por el problema con 
la I.P.C. y cuyo pueblo se moviliza para enfrentar el ulti
mátum norteamericano.

Pero, en vez de colocarse a la cabeza de un movimiento 
en apoyo a la nacionalización de la empresa petrolífera, exi
giendo de la Junta Militar nuevas medidas revolucionarias-. 
Haya de la Torre se limitó a reivindicar la plena vigencia de 
la Constitución y denunciar el “peligro de que Perú caiga 
en manos del imperialismo soviético”.

Vamos a esperar el texto completo del discurso, en la 
esperanza de que pueda mejorar la imagen entreguista y de
cadente que, de un APRA revolucionario y vibrante, nos 
muestra hoy su domesticado Jefe.

Juan Velasco 
Alvarado:

enfrenta su hora 
de la verdad

Se definen los campos 
en América Latina

OPERACION “UNITAS” AL REVES C H I N A

Comercio directo

Parlamentarios
americanos acusan 
a Perú de piratería

w ASHINGTON. — El dipu
tado republicano Thomas 

Pelly consideró el episodio de 
los barcos en Perú como actos 
de piratería y pidió a Nixon 
la protección de la Armada 
para los atuneros norteame
ricanos que p e s c a n  en lás 
aguas peruanas.

Por su parte, el senador, 
también republicano, George 
Murphy, cürsó un telegrama 
al Presidente en el cual de
clara:

UNIDADES NAVALES ECUATORIANAS Y 
PERUANAS están vigilando conjuntamente las zo
nas de pesca, dónde operan los barcos piratas norte
americanos. La información fue dada en San Diego, 
California, por un vocero de la Asociación die Atune
ros Norteamericanos, el gerente de la entidad, señor 
Augusto Felando. “Fuimos avisados por radio. Eso 
está como la zona desmilitarizada de Vietnam. Hay 
unidades navales peruanas y ecuatorianas por todas 
partes”. Agregó que los barcos “Day Island”, “Bold 
Venture” y “Freedom”, fueron detenidos, pero, no 
apresados.

Una puntualización oportuna: los barcos peruanos 
y ecuatorianos son cedidos por el Gobierno de Esta
dos Unidos y ahora están dedicados a una tarea real
mente de interés de sus respectivos países: “Unitas” 
al revés.

“Varios años de persistente 
hostigamiento de los pesque
ros norteamericanos en mar 
abierto por unidades del go
bierno peruano llegó a un 
punto- intolerable hoy, cuando 
unidades peruanas armadas 
dispararon c o n t r a  dos de

nuestros atuneros bien fuera 
del límite de las 12 millas”, 
expresa el telegrama de Mur
phy a Nixon.

“Esta injuriosa amenaza a 
las vidas- norteamericanas y 
propiedad no puede ser per
mitida y por lo tanto le instó 
en la forma más enérgica que

suministre cualquier protec
ción, militar o de otra clase, 
que sea necesaria para dete
ner el hostigamiento que se 
lleva a cabo ahora y que pro
teja por lo menos a cuatro 
otros pesqueros de Estados 
Unidos que están ahora en la
misma zona. (PL)

Ecuador no irá a la Conferencia Pesquera
QUITO — El gobierno no considerará su 
”  participación en una Conferencia ouatri- 
partita sobre las doscientas millas naúticas 
que reivindican Chile, Perú y Ecuador, mien
tras Estados Unidos siga con su política de 
coacción, declaró $1 Canciller ecuatoriano 
Rogelio Valdivieso.

Los recientes incidentes con buques pes
queros estadounideneses, las reclamaciones del 
gobierno de Washington y sus amenazas de 
suspensión de asistencia económica, hacen 
que no existan las mejores condiciones para 
“iniicar negociación alguna”, señaló el can- 
cller.

Y agregó; “Sólo en un ambiente de plena

igualdad y libertad se pueden intercambiar 
opiniones y llegar a resoluciones válidas”.

COLONIA NEO-CAPITALISTA 
QUITO — “La ingerencia norteamericana 

ha rebasado los límites de la tolerancia”, 
expresó el Partido Demócrata de Ecuador en 
un comunicado apoyando la posición del go
bierno militar peruano en el conflicto con 
Estados Unidos.

“América Latina —dice la declaración— es 
una colonia de experimentación neocapitalis- 
ta. La ofensiva norteamericaa sólo podrá ser 
vencida si los pueblos latinoamericanos com-» 
prenden que su destino depende de su libe
ración y su unidad”.

I IMA (Interpress). — Vein
ticuatro mil tonéladas de 

arroz de China cohtinental 
llegarán al Callao en el pre
sente mes, según anuncio del 
ingeniero José Antonio Ca- 
darso, vocero del Banco de la 
Nación.

El arroz destinado a suplir 
el déficit de este grano en el 
Perú, llegará en dos büques 
procedentes de China: “Gera- 
nia” y el “Amelie Thyss”. Se 
anunció igualmente que otro 
barco, que viene de Uruguay 
traerá un cargamento de 2.500 
toneladas, recientemente ad
quiridas. En tanto, se prosi
guen negociaciones- con Co  ̂
lombia para la adquisición de 
otro lote del mismo producto.

Por otro lado, actualmente 
se encuentra en China popu
lar una delegación éonstitui- 
da por dos funcionarios pe
ruanos del Banco de la Na
ción, que gestionará la com
pra directa sin intermediarios 
del arroz chino. Hasta el mo
mento el arroz procedente de 
China continental ha sido ad
quirido a través de una agen
cia francesa, pues el Perú no 
t e n í a  contactos comerciales 
directos con el país oriental. 
El propósito de la delegación 
no es sólo buscar mejores pre
cios, sino estudiar la posibili
dad de vender algunos pro
ductos peruanos.

COMERCIO CON LA URSS

LIMA (Interpress). — El jefe 
• .de la delegación comercial so- 
Sjjjjtófcfca expresó que el inter

cambio entre el Perú y la 
URSS será pagadero en mone
da convertible y no en true
que.

^ A  Junta Militar 'de Perú viene siendo abiertamente
apoyada en su lucha contra la standard Oil por la 

opinión pública de los países átinoamericanos. Los 
sectores populares conocen las litaciones del régimen 
peruano y sus profundas contradiciones y vacilaciones, 
aunque consideran que la expropiación del complejo pe
trolero de la International Petioleum Company (Stan
dar Oil) es un importante paso alelante, que debe ser 
respaldado.

El gobierno de Lima está ampliando esfuerzos para 
mejorar su posición diplomática en el continente. La 
reunión de sus embajadores en las capitales latinoame
ricanas y la convocatoria de los embajadores- en Was
hington y la O.E.A. se consideranbarte de la campaña 
diplomática peruana.

También los norteamericanos tercerías habituales 
presiones buscando el aislamientos del regimen militar 
limeño. Brasil encabeza una so^chosa iniciativa de 
mediación que puede ser una meij maniobra para res
paldar a Estados Unidos.

Parecía que Argentina — que sebonsidera discrimina
da en el reparto imperial — deseaba aprovechar la 
oportunidad para crear algunas dificultades a Washing
ton. Se informó que la cancillería |r gen tina envió a Li
ma un mensaje de caluroso apoyo*Pero en Washington, 
el ministro Krieger Vasena, de notoria vinculación con 
los intereses norteamericanos, laientó la decisión de 
Limá, dejando claro que no era Inánime la posición 
argentina de solidaridad con lol militares peruanos. 
Trascendió en Buenos Aires que el Ministro Costa Men- 
des había sido criticado por su É!cJon resPal£o a 
Lima, y que su mensaje al generalVelasco era un *ges- 
tp imprudente e inoportuno1', podría costarle el 
puesto. ... .

Aunque el “New York Times’ Que los- pe
ruanos conseguirían mayoría e®¿rTP;E 
planteo, nada hace creer que
como la mayoría de Latinoamérica® al 1 pe
rio en un tema crítico como el ^  pe 0 eo*

alón Popí
(Lima - Especial para 

“Izquierda- por Pedro 
Martínez Píriz)

|y |  ANIFEST ACIONES a n t i- 
norteamericanos por las 

calles de Lima; una reunión 
de embajadores perífonos en 
su país para ^acordar “una es
trategia diplomática frente a 
la IPC”; medidas contra la 
prensa y los políticos tradi
cionales que se oponen a la 
politica del régimen; cañoneo 
de la marina de guerra perua
na a cinco barcos pesqueros 
norteamericanos y el súbito e 
imprevisto viaje a Lima del 
embajador peruano en Wash-

fcffton, son elementos quq, in- 
lerrelaoionados entre sí, expli- 
lan el desarrollo del conflicto 
leruano - norteamericano du- 
fente la última sápnana.
I Enarbolando los- lemas “Ña
fio nal icemos todas las empre-
#s yanquis” y “Fuera los
yanquis de Perú”, unos dos mil 
ktudiantes r e a l i z a r o n  uná* 
fcmbativa manifestación en el 
fcntro de la capital peruana, 
¿i la que exigieron la confis- 
ación del campo cuprífero..de 
Joquepala, opere do por com- 
feñías norteamericanas.
|En el parque universitario, 
J>nde se celebró un encen- 
Jdo mitin, poejían yerse, ade-
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IN T E R E S  M U N D IA L POR  
E L  P R O B L E M A  P E R U A N O
“New York Times’ 

del nacionalismo
“La fuerza 

moderno”
yyASHINGTON (Interpress). — El “The New York Times”

que destaca en primera plana una información cablegrá- 
fica sobre la firma ae un acuerdo comercial entre el Perú y 
la Unión Soviética, señala también en un despacho fechado en 
Lima que una campaña del gobierno destinada a obtener apo
yo latinoamericano a su “oposición a los Estados Unidos, pa
rece estar ganando ímpetus”. La información, que lleva la 
firma 'de Malcolm W. Brown, añade que el apoyo a “la posi
ción peruana parece estar extendiéndose por toda América 
Latina”.

El cable del “The New York Times” señala que el gobier
no del Perú ha anunciado que llevará su caso a la Organiza
ción de Estaaos Americanos si se le aplican sanciones". Los 
indicios actuales son de que los Estados Unidos serían fuer
temente aventajados en votos si tal ocurriera” dice Malcolm 
W. Brown.

Comentando la firma de un tratado comercial con la 
Unión Soviética así como el envío de una misión a Pekín pa
ra  considerar la venta de trigo, el citado diario dice sin em
bargo que “políticamente no hay indicios de que el gobierno de 
Lima se incline hacia el bloque comunista. Ei Ministro de Re
laciones Exteriores, Mercado, ha dicho que su país está sim
plemente buscando independencia económica de los Estados 
Uníaos desarioliando mercados en los países comunistas”.

“El sentimiento anti-estadounidense en América Latina, 
intensificado por la disputa peruana con Washington, puede 
llegar a ser un eficaz cemento para lograr un grado desusado 
de solidaridad hemisférica | ¡ | |  agrega el despacho que luego 
dice: “La disputa peruana hasta podría acercar a enemigos 
tradicionales como Chile Perú y Bolivia en causa común contra 
los Estados Unidos”. (El Departamento de Estado confirmó que 
Ecuador intentó detener ai mismo pesquero norteamericano 
—“San Juan”— para evaluar los daños causados por un pa
trullero de la marina peruana la semana pasada).

El “The New York Times”, cuyos editoriales probablemente 
sean los más influyentes del país en términos de política exte
rior, exhorta a que se establezca una diferencia entre los pro
blemas de la expropiación del petróleo y ios derechos a la pesca. 
El diario hace un llamado a que el Presidente Nixoñ no se apre
sure a aplicar la Enmiehda ’ Hickenloópér y privar al Perú de 
su cuota de azúcar, calculando que ello forzaría una retirada 
por parte de Lima pues ello implicaría desconocer “la fuerza 
del nacionalismo moderno”. El editorial que pide al Presidente 
que apliqúe en América Latina, su fórmula de “negociación 
antes que confrontamiento”, señala asimismo “el fiasco expe
rimentado por sanciones económicas mucho más duras aplica
das hace casi una década en con Ira de Cuba en circunstan
cias alga parecidas”.

Como era de esperar, el “Times” ‘destaca que América La
tina necesita de capital extranjero y que el tratamiento dis
pensado por Perú a la I.P .C . “sólo puede ahuyentar a todo 
inversor potencial, dañahdo su futuro”.

“Washington Post”: “La penetración yanqui 
tiene efectos desfavorables”

“The Washington Post” critica a los peruanos en el caso 
del atunero “San Juan”. “Es una dembstráaón de machismo 
por el cual" los latinos siehten excesivo orgullo: un barco de 
patrulla contra un pesquero de atún desarmado. Es como to
rear con granadas de mano”.

El mismo cotidiano hace ciertas puntualizaciones y con
cluye: “La penetración de las corporaciones- norteamericanas 
en América Latina está comenzando a tener efectos tangen
ciales extremadamente serios, y casi todos ellos desfavorables. 
“Los latinoamericanos —dice— sienten creciente enojo porque 
sus asuntos económicos son manejados desde los despachos di
rectivos de Nueva York y Chicago, y no se manifiestan tími

dos cuando se trata de expresarlo. Si un gobierno protesta 
dramáticamente en contra de • las empresas norteamericanas, 
gana amplio favor. Los actos del régimen de .Velasco prestan 
a los generales la apariencia dé un truculento stoerRaciona
lismo, a la Fidel Castro, que tiende a eclipsar oíros aspectos 
menos progresistas 'del actual gobierno de Lima”;?

ir

“Neue Zurcher Zeitung”: El gobierno 

ejecuta la voluntad popular”
GINEBRA (Interpress) - (Por Jaños Lengyel) — ••Todo in

dica que la junta Mimar del perú, sea el General Juan vent
eo Aivarado o_ el "pequeño grupo ae aventureros a^e.viuuV’ 
como 10 llamo el Presidente uepuesto Beruunde Terry, com ja
do aeimitivamence su /posición", escribe ei '‘Neue zu&cner ¿jci- 
tung", considerado como uno ae. ios más prestigiosos maúlla
nos no soio ae ¿suiza sino ae toda Europa.

“El nueyo gooierno sé convirtió asi en el ejecutor de lá vo- 
luntaa popular y con su acción autentica tortareero ínmeüia,- 
tamente s-u posición. Después, con la intervención del Depar
tamento de Estaao^nor team encaño, el asunto pasó a un ni
vel internacional".

Ai respecto, ei periódico comenta: “Como es de suponer, 
|  a pesar ae toao, nnalmente un “moaus vi vena i” se en-» 

contraía para que la junta consiga mantener su prestigio, 
pero también los intereses norteamericanos terminen por ¿>er 
salvaguardados, aunque en una norma más ‘discreta”.

* jun ta  entretanto, ejecutó otra meaida ae vasta reper
cusión: el problema de Keiorma Agraria que durante la ges
tión de. beiaunae Terry iue ubicaao en un plano rnienor, es
ta siendo nuevamente reactivado y en una demostración ae 
su decisión categórica ae nacer valer sus propósitos, la re- 
aistnoucion ae ias zuO mil hectáreas ae tierra mcuitivaaa ae 
C^rro ae Pasco —igualmente una empresa norteamericana— 
no podría sirio causar la mas viva repercusión favoraoie en 
la población".

Comentando seguidamente las reformas económicas' en 
curso en el país, el articulista del periódico suizo esenoe: “Los 
nuevos bonos del Perú están ganando, entretanto, rápidamen
te el respeío de lo£ circuios económicos del país, gracias a la 
concepción clara y sin sonsmas para abordar los programas 
gubernativos. Los miembros ae la Junta Militar no son gene
rales ae cuarteles: su iormacion es la de un manager, ae un 
tecnócráta. Tampoco son artesanos de este u otro grupo eco
nomice, como tantas veces aconteció en los Tiempos pasados. 
Con eso, el ejército recibe una nueva imagen en la opimon 
publica, en la que no aparece más como simple depositario aei 
poder militar, sino como uña colectividad que visioiemente se 
estuerza en pensar y en actuar en dimensiones políticas”.

Mencionando las demás reformas propugnadas por la 
Junta, el “Neue Zurcher Zeitung” habla de objetivos de ammto 
general, señalando: “En todos ios sectores se observa una. ele
vación de la moral, relacionada con el esfuerzo de la autori
dad estatal, dos cosas que durante el gobierno democrático pa
recían estar en su punto más bajo. La batalla no es soio con
tra  la corrupción a el funcionalismo, sino también contra la 
criminalidad y, toxicomanía”.

“El hombre de la calle, a decir verdad, concede todavía 
poco sentido al cambio de régimen. Los militares se . compor
tan discretamente, se ponen de lado y en el Palacio Presiden
cial no tienen sino unos pocos soldados en guardia, con sus 
pintorescos uniformes del siglo XIX”.

“El régimen deja a la prensa en su actividad habitual: 
la crítica es permitida y está siendo, sintomáticamente, ejer
cida en proporciones admirables. Los partidos no han sido 
prohibidos, pero parece que prefirieron ellos mismos adoptar 
una actitud de inactividad y de silencio”.

Terminando su articulo con el análisis de los partidos po
líticos en el Perú, el “Neue Zurcher Zeitung” afirma que la 
Junta resolvió quedarse y se quedará probablemente por un 
período no menor de cinco años” a no ser que rivalidades im
previsibles corten su camino”.

Bl

tacita Popular en Lima:
inftott, son elementos qüq, in- 

*a terrelaoionados entre sí, expli- 
ro can el desarrollo del conflicto 

peruano - norteamericano du
rante la última séjnana. 

n 11- Enarbolando los lemas “Na- 
’ las cionaljcemos todas las empre- 
mión gas yanquis” y “Fuera los 
is en yanquis de Perú”, unos dos mil 
ía es- estudiantes r e a l i z a r o n  una 
ate a combativa manifestación en el 
ra la centro de la capital peruana, 
tradi- en la que exigieron la confis- 
a la cación del campo cuprífero de 

üoneo foquepala, opere do por cOm- 
rerua- pañías norteamericanas.
[ueros ^  el parque universitario, 
bito e d°nde se celebró un encen- 
a del dWo mitin, podían yerse, ade- 
Vash-

Nixon sin alternativas
Se oondeñá “al imperialismo 
norteamericano’.’ y se protesta 
contra sus “amenazas a Perú”.

Uno de los artefactos dina
miteros estalló junto a la 
puerta de la planta ensam- 
bladora de la General Motors 
Company y otro en los jar
dines del Instituto Cultural 
Peruano - Norteamericano.

Los estallidos causaron da
ños materiales y no se repor
taron víctimas.

Otros cinco petardos, esta
llaron con proclamas al igual 
que los reportados. Dos de 
ellos fueron colocados en la 
Embajada Norteamericana de « 
aquí.

más de los lemas ñorteameri- 
canos, retratos del Comandan
te Ernesto Che Guevara.

Para los medios periodísti
cos norteamericanos, muy sen
sibilizados frente al fenómeno 
de Perú, la semana y sus he
chos venían a confirmar sus 
vaticinios relativos a la “pe
ligrosidad” del gobierno mili
tar iniciado en Lima con el 
derrocamiento de Fernando 
Belaúnde Terry, el 3 de octu
bre de 1968.

El plazo de seis meses con
cedido por la famosa enmien
da Hickenlooper, por o..t r a 
parte, se acerca a pasos agi
gantados, planteando la dis

yuntiva difícil al nuevo gó- 
biero republicano de aplicar
la o no contra la Junta Mili
tar. Si ocurriera lo primero 
—piensan muchos observado
res—, E s t a d o s  Unidos se 
arriesga a que se tomen otras 
medidas contra importantes 
inversiones de capital norte
americano en Perú. Si no lo 
hace, el precedente de que “se 
pueden” incautar propiedades 
yanquis en América Latina 
puede desencadenar un proce
so que probablemente no re
sulte del agrado del Departa
mento 'de Estado.

Nixon, como se ve, se en
cuentra en una disyuntiva. Y

en Lima no puede iniciarse 
un retroceso, por lo" menos, 
de donde ya se está. (PL).
PROTECCION POLICIAL

LIMA (PL) — Fue reforzada 
la protección policial alrede
dor de instalaciones norte
americanas en Lima a raíz de 
recientes atentados dinamite
ros en protesta c o n t r a  las 
amenazas 'de Estados Unidos 
a Perú, se informó aquí.

BOMBAS EN LIMA
LIMA (PL) — Cuatro pe

tardos estallaron en distintos 
sectores de esta ciudad, dise
minando proclamas en las que
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CAM ILO:
(Viene de la página 16). 
auu.encía con ei primado, se
gún contó Torres, había du- 
iauo cinco minutos. En ellos 
no puao habiat; sólo aeoi*j 
escuchar. “Me dijo que a  su 
entender yo estaba atacanao 
U propiedad privada. Y dio 

ti*minada la entrevista 
uiciendo que no' le gustaba 
discutir con sus sacerdotes”." 
Uii i., misma tarae Cíiniúo en** I 
ircjwba a la prensa una de- 
ciui«wc*ón, en la que explicaba 
los üióiivos de su pedido: 

•Retiñió, escribía, que ia lu
cha revolucionaria es una lu
cha cristiana y sacerdo tal...” 

•No quiero faltar a esta dis- 
ciphna, ni quiero traicionar 
raí conciencia. Por eso he pe
cado a t>u Eminencia el * Car- 
denal que me libere de mis 
obligaciones clericales- p a r a 
poder servir ai pueblo en el 

..en temporal.”
Volveré a piiiéimcla d es

pués que se haga ia  reVOiU- 
CíGll.'

Mientras tanto, Camilo To^ 
ires , dictaba conferencias en 
las .principales ciudades del 
país, Invitado por diversas ins
tituciones, principalmente uni
versitarias. Procuraba agru
par a todos los colombianos 
en un Frente Unido, en torno 
a su Plataforma, “sin distin- 
c ón ae credos religiosos-, fi- 
•• ú;..ón poiitica, grupo o cau
dillo” .

A los que le tildaron de 
**.diota útil a los comunistas”, 
les respondía: “Encantado con 
ser útil a  la revolución y ser 
11 n idiota para la oligarquía”.

Camilo Torres no creía que 
el pueblo pudiera llegar al po
der por el camino de las elec
ciones.

¿Cuál era, pues, el camino 
que Camilo ofrecía a sus se
guidores? La abstención elec
toral: “pero no una absten
ción pasiva, sino una absten
ción activa, beligerante y re
volucionaria”.

Lo que se debe hacer es pre
parar al campesinacio “orga
nizando los c o m a n d o s  del 
Fíente Unido con grupos de 
5 o 1U. Puriscando la zona de 
traidores a la causa del pue
blo. Haciendo depósitos de co
mida y de ropas. Preparándo
se para la lucha prolongada.” 

El 8 ae noviembre, Camilo 
ierres desapareció de Bogotá. 
A la vez, llegaban amenazas 
sobre.su madre, “la más en 
tusiasta discípula de su hijo...” 

El 8 de enero del año si
guiente la prensa publica una 
foto suya con atuendo de'gue
rrillero, asi conio la “Procla
ma al Pueblo, Colombiana”, 
con la indicación “desde las 
montanas, enero de 1966.

.; .“AHORA... el pueblo no 
cree en las elecciones. El pue
blo sabe que las vías legales 
están ago tadas... El pueblo 
sabe que no queda sino la vía 
armaua. El pueblo está deses
perado y resuelto a  jugarse , la 
vida p a ia  que la próxima ge
neración de colombianos no 
sea de esclavos. . .  Me he in
corporado al Ejército de Libe
ración Nacional porque en él 
encontré los mismos1 ideales 
que en el Frente Unido.”

S. J. — ¿Cómo se acomoda 
entonces !á Iglesia Católica a 
una situación social y política 
en que la función religiosa pa
rece, según lo que usted dice, 
subalterna?

C. — Yo creo que la Iglesia 
sigue la tradición, de dar pri
macía al culto externo, que 
es lo que atrae más gente, es
pecialmente la más primitiva, 
que es lo más fácil de implan
ta r  y también-lo que trae m a
yores beneficios económicos al

“ Hacia la
clero y a la Iglesia.

—¿Hay clericalismo en la 
sociedad* colombiana?

—Sí. Los sacerdotes ocupan 
una serie de funciones que 
son propias del laico, y no las 
ocupan por motivos de cari
dad sino por tener el poder 
temporal. A d e m á s ,  muchas 
instituciones de la Iglesia tie
nen una política netamente 
capitalista, que consiste en no 
gastar capital sino acumular 
renta para producir más ca
pital.

—-¿Pero, la renta final no se 
invierte en obras asis tendales?

—Sólo en mínima parte.
—¿Predica usted una revo

lución cristiana?
—No. Lo que intento es una 

revolución colombiana, en la 
cual participemos todos.

—¿También los comunistas? 
¿Cristianos y comunistas hom 
toro con hombro?

—Sí. Si los cristianos no so
mos capaces de eficacia en el 
amor al prójim o:.. La única 
fuerza de las clases populares 
es que son las mayorías, y 
esas mayorías no se pueden 
fraccionar por razones filosó
ficas y especulativas, cuando 
existen consideraciones t a n  
inmediatas como’ tener ham - * 
bre y tener desnudez, que son 
comunes a los marxistas y a 
los católicos-.

El 15 de febrero, caía en 
combate contra una patrulla 
del ejército. Las fuentes ofi
ciales afirm an que en una 
emboscada tendida por el F. 
L. N.;. otros que en una em
boscada que se le tendió al 
F .L .N ., gracias a una “cola
boración” bien urdida. El ca
dáver fue enterrado por las 
fuerzas armadas, en l u g a r  
desconocido hasta  hoy.

CRISTIANISMO y " 
REVOLUCION

Un periodista español, Sán
chez Gijón, entrevistó al pa
dre Camilo Torres, momentos 
después de h a b e r  hablado, 
mejor dicho, de haber querido 
hablar, con el cardenal Con
cha Córdoba.

Las primeras palabras fue
ron del padre Torres: “En la 
estructura actual de la Igle
sia, se me ha hecha imposible 
continuar el ejercicio de mi 
sacerdocio*, en los aspectos del 
culto externo”.

S. J. — ¿Por qué predica 
un sacerdote la revolución?

Camilo. — Porque lo esen
cial del cristianismo está en 
la eficacia del amor al pró
jimo.

—¿Por qué la eficacia del 
amor al prójimo se realiza en 
la revolución, y no dentro del 
seno de la Iglesia colombiana?

—Porque la clase m inorita
ria tiene condicionada toda la 
economía, la cultura, el poder 
político, el poder militar, el 
poder burocrático y también 
el poder eclesiástico. No ol
vide que la jerarouía colom
biana es una maquinaria ecle
siástica al servicio de 24 fa
milias.

—¿Cómo debe actuar un 
cristiano en el momento ac
tual de Colombia?

—No se tra ta  de tener bue
nas intenciones en el amor al 
prójimo, sino de ser eficaz en 
ese amor, en darle lo que ne
cesita, y creo que en nuestros 
países no se puede conseguir 
eso sin una reforma funda
mental de las estructuras eco
nómicas, sociales' políticas. 
Yo creo que la fórmula de 
ti aducir la caridad hacia el 
prójimo es> 1 revolución.

—¿Cómo va a actuar el pa
dre Torres ante ese deber re-

lucha revolucionarla”
voluc ion ario?

—Lo que intentaremos aho
ra es que las decisiones ven
gan de los grupos mayorita- 
rios. Por lo tanto, hay que 
crear conciencia, una concien
cia nacional entre las mayo
rías. Después se puede empe
zar una organización. Esa or
ganización debe luchar para 
tomar el poder, puesto que las 
grandes decisiones que son ca
paces de romper el subdesa
rrollo son decisiones guberna
mentales. Para tomar el po
der, hay que agotar, como 
cristianos, las vías pacíficas. 
Pero si se agotan éstas no de
be olvidarse que las vías vio
lentas' se justifican por la doc
trina católica de la guerra 
jústa y la rebelión justa, de 
acuerdo con Suárez y Santo 
Tomás.

—¿No es rebajarse como mi
nistro de Dios renunciar al 
culto “externo” para entregar
se a la tarea  política?

—No, Yo míe consideraría 
un hipócrita si estuviese cele
brando misa y no me acorda
se de que uno* de mis herm a
nos tiene algo contra mí. Por
que entonces debo dejar la 
ofrenda, según el m andato del 
Evangelio*, ir a  reconciliarme 
primero; y sólo entonces pue
do volver con mi hermano 
para que, juntos, hagamos la 
ofrenda.

CAMILO NO HA MUERTO

JOSE M A R I A  GONZALEZ 
RUIZ, teólogo de renombre, 
de gran actuación en el Con
cilio Vaticano II, hombre del

diálogo e n t r e  cristianos y 
marxistas, escritor de desta
cada producción, cuyos libros 
gozan de prestigio tanto deli
bro de los cristianos como de 
los marxistas, tuvo oportuni
dad de entrevistar a la madre 
de Camilo, doña Isabel Res- 
urepo, con motivo del Coug** - 
so de Medellín.

En esta entrevista, la Sra. 
de Restrepo d e c l a r ó ,  entre 
otras cosas, lo siguiente:

G. R. — Doña Isabel, vamos 
a molestar un rato su aten
ción para hablar de ese gran 
ausente que cada día está más 
presente entre nosotros, aun
que se haya querido aquí pre
cisamente borrar la huella, 
cosa totalmente Imposible. De
cía usted que prefería un Ca
milo vivo a un Camilo muerto.

—Sí, yo le decía que para 
una madre era preferidle un 
curita humilde de un pueblo, 
sumiso, administrando los sa
cramentos —pero vivo aunqu,e 
fuera completamente ignora
do—, que un héroe muerto. 
Lógicamente esto es lo que

JUVENTUD REBELDE
“SOBIM2 CAMILO NO SE

dice el corazón de una madre. 
Pero ya que lo asesinaron de 
aquella forma reconozco que 
se sacrificó por sus ideas y 
fue hasta las últimas conse
cuencias como él mismo me 
dijo a mí. Me preguntó: “Ma
mita ¿estás de acuerdo con 
mis ideas?” Y le contesté: 
“absolutamente de acuerdo”. 
—“Mamita ¿vas conmigo has
ta  las ú l t i m a s  consecuen
cias?” Dije: “hasta las últi
mas consecuencias”. —íy  a s 
conmigo h a s t a  la muerte.” 
“NO —le dije— HASTA MAS 
ALLA DE LA MUERTE.”

Yo estaba segura de que le 
lb¿xi a m atar y yo pensaba: 
“Cuando lo maten no podré 
resistir esa pena; será para 
mí literalmente imposible re
sistir esa pena. Pero luego 
me puse a reflexionar y dijé: 
“Camilo tiene que seguir vi
viendo; Camilo no ha muer
to”. Y en uña conferencia que 
dicté aquí, en la Universidad 
Nacional —yo nunca había ha. 
blado en público— les decía a 
los estudiantes: “Camilo no 
nació el 3 de febrero de 1929; 
él nació el 15 de febrero de 
1966, cuando lo mataron”.

PUEDE HABLAR EN PASADO”
■ A HABANA. — El Tercer Aniversario de la muerte del 

sacerdote guerrillero colombiano Camilo Torres, fue 
recordado en un artículo titulado “Camilo Torres: un 
ejemplo”, que publicó el vespertino “Juventud Rebelde”.

El diario escribe que Camilo Torres es “de esos 
hombres de los cuáles nunca se podrá hablar en pasa
do. Su ejemplo m arca pauta no sólo en Colombia sino 
en todo el Continente Latinoamericano”.

El artículo refleja la realidad ideológica del sacer
dote guerrillero quien denunció el engaño a que ha es
tado sometido el pueblo colombiano y la necesidad de 
hacer la Revolución.

Rehabilitación de Stalin
(Viene de la página 13). 
res, en Moscú, de que el vigé
simo tercer congreso anularía 
oficialmente las decisiones de 
1 o s congresos jauschevíanos. 
Un grupo de viejos bolchevi 
ques se emocionó con eso, y 
amenazó con llevar a cabo 
una manifestación, en la pla
za Roja, si los rumores se con
firmaban. L a rehabilitación 
de Stalin, esperada por unos, 
temida por .otros, no tuvo lu
gar. La dirección se veía, obli
gada a apaciguar las inquie
tudes de buen número de in
telectuales y militantes.

Pero estas preocupaciones 
no son más que la puesta en 
m archa de un período de re
presión ideológica. Se realiza 
el papel histórico de Stalin y 
sobre todo se da un lugar de 
honor a las tesis que guiaron 
su política.

Éste mes, en el número que 
rinde homenaje al generalísi
mo, la revista “Kommunist” 
comienza la publicación de 
una serie de documentos- so

bre el Komintem con una ci
ta  de Stalin. En otro artículo, 
presenta como “uno de los 
enemigos más activos de la 
dialéctica m arxista” a Nico- 
lau Bujarine, ejecutado e n  
1938, y a quien Jruschov, tu 
vo, según parece, la intención

(Viene de la página 15).

pequeño ahorrista elude ad
quirir estos papeles y la de- 
m a n d a  decrece, agregando, 
que el pequeño capital accio
nario s i e m p r e  s e  mueve 
—cambia de manos— en cam
bio, las adquisiciones que se 
hacen ahora están acompaña
das de un retiro inmediato de 
las acciones del mercado. Ello 
hace disminuir el voluríien nu
mérico de las operaciones bur
sátiles.

Reiteró nuestro informante 
que el valor de los patrim o
nios de más de una empresa,

de rehabilitar. Las víctimas 
vuelven a parecer como trai
dores y el ordenador de las 
masacres* es presentado de 
nuevo como el hombre cuya 
clarividencia y firmeza al so
cialismo. Esta revisión del pa
sado encierra inquietudes.

muy superior a los capitálés 
accionarios, inciden para for
malizar operaciones como las 
registradas con respecto a los 
papeles de la Cía. de Cemento. 
Otro factor que juega, es el 
valor de nuestro peso frente 
al dólar, con sólo un millón de 
dólares, un capital extranjero 
compra más de una empresa 
de las denominadas menores 
y tiene como beneficio, no el 
dividendo, sino el valor real 
de las inversiones. En cambio 
nuestros pequeños inversores, 
se nos dijo, no disponen de 
tan  importantes masas de di
nero.

SUBVERSIVO ANALISIS DE "EL DIA”

ITALIA: Vencedores a la derecha en el Congreso del PCI
(Viene de la página 12). 
ticas y las fuerzas económicas y políticas “bur
guesas y capitalistas”.

De las experiencias de lucha de estas ma
sas —sostiene Ingrao— los partidos de la iz
quierda deben encontrar lalimento para la 
creación de un nuevo poder. Ingrao mira a los 
socialistas y a los católicos con un ojo mu
cho más crítico que Amendola, y a diferencia 
de éste, que se preocupa más que nada por la 
unidad de las fuerzas políticas», solicita la 
unidad a nivel social de las categorías en 
fermentación.

La “tercer alma” del Partido Comunista, la 
extrema izquierda, pagó, durante el Congreso, 
el precio más alto, con la exclusión casi total 
de los órganos dirigentes del Partido. El Jui
cio que los observadores adelantan en reía 
cJón a  este hecho, es que el Partido Comunista 
rehúsa h o y  u n a  e s t r a t e g i a  r e v o lu c io n a r ía .

La voluntad de esta izquierda de cumplir la 
lucha contra el capitalismo con el método del 
choque violento, que excluya al Partido y al

sindicato y que tenga como instrumento 
principal la unidad entre estudiantes y obre
ros, fue derrotada por la tendencia prevalentc 
del Partido de la lucha política que usa los 
instrumentos tradicionales y que t r a t a  de 
realizar su programa en el respeto a las ins
tituciones.

Quedan, de todos modos, en el Partido Co
munista Italiano muchos nudos para resolver 
Las relaciones con el comunismo soviético, co
mo ideología y como método político, no fue
ron precisadas, ni en sentido positivo, ni en 
sentido negativo. Las relaciones con Moscú 
continúan siendo sumamente confusas y mu
chas explicaciones deberán ser dadas a la con
traposición entre estrategia revolucionaria y 
e s t r a t e g i a  p o l í t ic a .
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Guerrillero peruano: Premio “Casa de las A méricas” por WINST0N ?Hn,y>

“La primer obligación del intelectual es combatir la dominación imperialista”
CANTIAGO DE CHILE. Feb. *0. —

■ Desde la cárcel donde se en
cuentra recluido desde hace oasi 3 
años, el guerrillero peruano Héctor 
Bejar sigue librando y ganando ba
tallas. Esta vez fue una literaria. Y 
ha triunfado en buena ley. Su par
ticipación en el más importante even 
to cultural de la lengua española lo 
confirma. El envío de su ensayo titu
lado “Perú, 1965; una experiencia 
guerrillera”, fruto de largos estudios 
que analizan la situación peruana 
de la cual brotó la guerrilla, ha 
obtenido el premio “Casa de las Amé- 
ricas”.

Bejar formó parte del grupo gue- 
rrilero “Javier Heraud”, bautizado así 
en honor del joven poeta que mu
riera luchando, en la selva, el 15 de 
mayo de 1963. Su organización era 
el Ejército de Liberación Nacional.

Ahora lo encontramos, sonriente, 
en la prisión de San Quintín, donde 
llegamos con preguntas de “Punto 
Final” que él accede a responder.

Naturalmente, la primera pregunta 
es para inquirir sobre el efecto que 
en ti ha producido la noticia sobre 
el premio “Casa de las Américás'’.

—Ha sido una gran alegría para 
mí, que es compartida por mi m u
jer y mis hijas. Esta prisión, y to
dos los vaivenes de los últimos años 
han sido vividos en común por no
sotros, y la noticia del premio es la 
mejor que hemos recibido en muchos 
meses. A la vez, creo que también 
es una buena noticia para los pre
sos políticos y para todas las perso
nas que, de uno u otro modo, fue
ron solidarias con el movimiento 
guerrilero de 1965 y son solidarias 
con los presos.

—¿Qué idea tenías tú sobre el 
premio?

—Pues mira, como todo revolucio
nario, sigo con atención lo que su
cede en Cuba, en los múltiples as
pectos de la vida, porque es la revo
lución más reciente y más cercana 
a nosotros, conocía la existencia del 
premio desde que la Casa de las 
Américas lo inició y siempre deseé 
participar algún día de él. Ahora, 
que mi obligado encierro me da 
tiempo para estudiar y producir, apro
veché la ocasión para concursar y 
ahí lo tiene. Considero que he te
nido suerte. Espero que la publicación 
del libro abrirá la discusión sobre las 
experiencias' del 63, muchas veces 
mal comprendidas o distorsionadas.
..—Aún sabiendo lo difícil que es, 
quisiera pedir que resumieras, en lo 
posible los planteamientos del traba
jo premiado.

—Es un análisis- bastante franco y 
autocrítico de los orígenes del movi
miento guerrillero en el Perú (econó
micos, sociales y políticos), y las 
causas cercanas y lejanas de sus- pri
meros fracasos.

Parto del criterio de que las gue
rrillas peruanas respondieron a todo 
un clima de rebelión social y políti
ca que vivía nuestro país< desde la 
caída del dictador Odría y que fue
ron la natural consecuencia de ese 
complejo fenómeno.

Por otro lado, sostengo que las 
guerrillas llevaron en sí. desde su 
nacimiento, gran parte de los de
fectos históricos de los partidos po
líticos de la izquierda peruana: re
flejaron en exceso las características 
políticas y de clases de sus iniciado
res y dirigentes: y que, en fin no 
partían de la asimilación real de las 
experiencias de otras guerras revo
lucionarias, como la de Vietnam y

Cuba y no llegaron a asimilar tam
poco eficazmente, sus primeras expe
riencias de la realidad del campesino 
peruano.

Además, como en otras partes, el 
intento guerillero fue resultado de 
una fusión que requiere ciertas con
diciones de todo tipo, incluso subje
tivas, personales, de calidad de los 
dirigentes, que aquí no se dieron, sos
tengo que esa fusión pudo, darse per
fectamente. Cuando el movimiento 
campesino con Hugo Blanco y otros, 
ya la izquierda revolucionaria pare
cía confluir hacia un mismo desti
no, pero que en 1965 llegábamos de
masiado tarde, porque gran parte de 
la iiisurgencia social campesina liar 
bía sido ahogada en sangre por el 
ejército. Esto quiere decir que esta 
mezcla explosiva puede volver a dar
se en cualquiera de los años próxi
mos y que para ella hay que estar 
preparado.

Digo, por otro lado, que la iz
quierda llamada “nueva” estaba poco, 
preparada intelecual, política y mili
tarmente para la insurrección — le 
sobraba coraje, valentía y deseos de 
luchar, pero le faltaba cierta auda
cia política para encontrar, sobre la 
marcha, nuevas armas de acción y  
para r o m p e r ,  definitivamente las 
ataduras de su vida partidaria ante
rior.

La conclusión de todo esto es’ que 
la revolución constituye una expe
riencia que hay que. vivir con imagi
nación y audacia, viviendo con los 
obreros y campesinos, haciéndola 
desde dentro de las* masas, desde lo 
más profundo de sus sentimientos y 
necesidades.

—Como complemento de la pre
gunta anterior, quisiera que nos cuen
tes las actuales actividades1 en el 
presidio de San Quintín, el año pasa
do. ¿Fue el año pasado? Ganastes 
también un concurso literario que 
convocó la Municipalidadi de Mira- 
flores.

—Sí, en 1968 hubo un concurso li
terario para reclusos y gané el pre
mio de Ensayos con un trabajo ti
tulado “Cárceles en el Perú”. Más 
que un ensayo es una denuncia sobre 
la tragedia del prisionero peruano, 
en un sistema carcelario ciego, cíni
co y brutal.

Ahora aprovecho todos los minutos 
de mi tiempo para estudiar, escribir, 
pintar, hacer artesanía. Trato de en
terarme de todo lo que sucede fuera 
de esta jaula y de dar forma a algu
nas ideas que ronda mi cabeza.

—¿Cuáles son tus autores preferi
dos en ensayo creación?

—En ensayo, prefiero a Sartre, cuya 
lucidez para el análisis quisiera en
contrar en los marxistas ortodoxos. 
En poesía, naturalmente, Vallejo; en 
novela, García Marques; en pintura, 
a ningún pintor nuevo, salvo el ge
nio Picasso.

—¿Qué puedes decirnos de la pe- 
netraoñótn cultural del imperialismo 
en nuestros pueblos?

—Que es la más peligrosa por la 
sutileza y cornpiejidad. En el campo 
económico, la dominación imperialis
ta está frente a ti, ves fácilmente, 
sabes dónde están las empresas- ame
ricanas, cuál es su campo de acción, 
puedes denunciarlas y combatirlas. En 
cambio, la penetración cultural de
forma conciencias, crea gustos, con
tribuye a ensalzar falsos valores y

los estilos de vida que se adaptan a 
las conveniencias de los explotadores. 
Se • necesita mucha lucidez, valentía 
moral e intelectual para combatirla.

—¿Qué responsabilidad o tareas le 
asignan al intelectual entre nosotros?

—Desde luego, combatir ese tipo de 
dominación. Esta es una obligación 
elemental, que hay que realizar sin 
olvidar el papel creador del artista, 
el derecho y también * la obligación 
que él tiene de crear y buscar.

Además, el intelectual puede y debe 
combatir también contra la opresión' 
env otros terrenos. No olvidemos que 
entre nosotros hay un Javier Haraud, 
un Guillermo Lobaton, un Edgardo 
Tello, que eran intelectuales que mu
rieron con las armas en la mano.

—¿Cuál es tu situación respecto al 
juicio que se te sigue?^Es decir: ¿se 
te sigue algún juicio o estás en el 
kafkiano estado del detenido sin que 
se diga nada ni se te juzgue?

—Tengo un juicio abierto ante un 
Consejo de Guerra. Llevo tres años 
en prisión. Ignoro cuándo se me juz- 

'gará. La verdad es que no me inte
resa mucho, porque no creo en la 
justicia de los militares ni en la de 
los civiles. La revolución es una gue
rra *éntre oprimidos y opresores. Por 
ahora, me ha tocado perder y estoy 
en manos de los opresores. Eso es to
do. No espero de ellos, naturalmente, 
ni justicia, ni clemencia.

—¿Cómo ves la literatura contem
poránea del Perú y la de América 
Latina?

—Podría dar la opinión de un sim
ple lector poco enterado, porque no 
soy crítico. Creó que América Latina 
todavía no ha encontrado ni su arte 
ni su literatura. Hay experimentos 
que entusiasman, pero desde el punto 
de vista formal y nada más. Quizás 
ello se deba, en el caso peruano, a 
que nuestro pueblo no está aún inte
grado y a que nuestros escritores tie
nen por eso vivencias muy limitadas. 
Creo que el gran arte de América La
tina está por crearse y no será na
turalmente uno, no sólo porque nues
tras realidades son diversas, múltiples.

—¿Qué opinas de los movimientos 
estudiantiles que han sido la nota de 
mayor resonancia durante el año pa
sado?

—Los estudiantes aquí y en Europa, 
Estados Unidos y el Japón son una 
fuerza, que anuncia la transforma
ción futura. En el Perú han adquiri
do rápidamente una alta conciencia 
de vivir nuestra realidad con más 
plenitud, debería llevar sus conoci
mientos políticos al campo y a las 
fábricas, no como fuerza dirigente 
sino como parte de un proceso revo
lucionario en los países capitalistas 
desarrollados. Las nuevas fuerzas es
tudiantiles están, de hecho, vincula
das a la lucha del tercer mundo, por- 
cuie nacieron con ella. Hay, pues, un 
hilo de comunicación indiscutible en
tre ellos y nosotros; sin Vietnam. sin 
Argelia, sin Cuba, es imposible con
cebir la oposición estudiantil norte
americana, francesa o alemana.

—América Latina y Venezuela en 
especial están temblando. ¿Qué opi
nas de la insurrección que acaece en 
el tercer mundo?

Hay, efectivamente, una insurrec
ción que está incorporada paulatina
mente a sectores más y más amplios

de los pueblos explotados; es un pro
ceso lento pero variado y neo en ex
periencias. Creo que haríamos muy 
mal pretendiendo restringirlo a de
terminados cuadros formales; lo que 
debemos hacer es incorporarnos a él 
e ir enfrentando las realidades nue
vas, las victorias y los fracasos-,; con 
espontaneidad y audacia. C u a n d o  
cientos de millones de seres se ponen 
en movimiento no sólo son capaces 
de romper las cadenas sino también 
de echar abajo dogmas de todo tipo, 
esquemas predeterminados, verdacies 
sagradas. En América Latina^yiviinos 
en período prerrevolucionario, carac
terizado por el fermento ideológico y 
las primeras experiencias armadas.

Lo importante ahora es incorporar
se sin tardanza a la marcha de los 
pueblos hacia la Revolución.

—¿Qué género literario prefieres?: 
¿el ensayo?

—Ruede decir que me pronuncio de
finitivamente por el ensayo. Es el gé
nero que me permite estudiar con 
constancia, analizar, pensar cosas tan 
importantes y desdeñadas hoy día en 
que todo, hasta en la izquierda, nos 
lo dan hecho y envasado.

—¿Cuál es tu opinión sobre las pers
pectivas revolucionarias en el Perú?

—En el Perú, a partir de- 1965 y 
desde antes aún, desde las primeras 
insurrecciones armadas de Hugo Blan
co, Javier Heraud y el teniente Va- 
llejos, se ha abierto una nueva etapa 
de lucha revolucionaria.
* Vivimos en estos momentos las con
secuencias de los primeros fracasos, 
pero el fermento sigue y eso es lo 
importante. A la vez, el país marcha 
hacia una encrucijada social, econó
mica y política. Los reformistas bur
gueses se han dado cuenta de eso y 
están librando una carrera contra el 
tiempo y contra la historia porque 
llegarán demasiado tarde.

Nuestro país marcha hacia agudas 
confrontaciones sociales y los revolu
cionarios de hoy nos encontramos en 
cierto modo como los de los años 30: 
sumergidos en una crisis que ya se 
anuncia pero poco preparados para 
ella porque nos hemos aislado del 
pueblo. Hay, pues, una responsabili
dad que debemos asumir sin tardan
za. Hasta el momento los revolucio
narios han demostrado que pueden 
correr riesgos físicos y hasta morir 
en el intento como De la Puente, Lo
baton, Tello, Zapata y tantos otros, 
pero siempre ha habido cierto, temor 
a la aventura intelectual sin ia cual 
no puede haber creación ni audacia 
posibles. En lo político hay que • bus
car* siempre nuevas formas de acción 
sin temor a ser señalado como hereje 
v excomulgado. Esta es una etapa de 
búsqueda hacia la acción y el pen
samiento; es la única forma de en
contrar el camino hacia la liberación 
de los pueblos.

—¿Y por qué elegiste el tema de 
las guerrillas para tu ensayo?

—Hay dos razones fundamentales:
1) Porque es una experiencia vi

vida aue no me pertenece;
2) Porque hay que hacer concien

cia de los errores que condujeron a 
los primeros fracasos para no volver 
a cometerlos.

Cuando los hechos heroicos son ro
deados por la leyenda corremos el 
riesgo de anular toda posibilidad de 
crtica. Ese es el único riesgo que no 
debemos correr.
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RESISTENCIA 
EN AM ERICA LATINA

g g a
BH Ai ■ sigue el misterio del 

capitán desaparecido
AJARACAS. — Las fuerzas. Armadas de Liberación Nacional 
^  (FALÑ* han.tomado una importante decisión, expropiando 

les bienes que el magnate Nelson Rockefeller, gobernador de 
Nueva "York posee en Venezuela. Rockefeller, designado por 
Nlxon para embajador-viajero en América Latina, donde “coin
ciden temen te” su principal empresa, la Standard Oil está en 
conflicto con el gobierno del Perú, es propietario de grandes 
haciendas en Venezuela, además de otros intereses. El decreto 
de los FAL'N es firmado por el Comandante Douglas Bravo y 
referencia do por el Secretario General Francisco Prada. En él 
mismo se precisa que decidieron expropiar asimismo los bienes 
de la English Lancanshire Company y dos haciendas situadas 
ai sudoeste de Venezuela. “Los bienes muebles e inmuebles de 
las personas y compañias citadas serán expropiados —dice el 
comunicado— en beneficio de los llaneros (habitantes de los 
Unios venezolanos) Tras destacar quelas personas y repre
sentantes de los cuatro propietarios citados “son objetivos de 
guerra y recibirán el mismo tratamiento que los demás ene
migos”. el comunicado precisa que la Columna “José Antonio 
Páez'J de milicias campesinas-y los grupos armados que operan 
en los /Limos eme dan encargados de ejecutar la decisión que 
la FALN decretó. Los trabajadores que prestan servicios en esas 
propiedades toda clase deinformes que faciliten la aplicación 
de la medida, añade el comunicado. “Los bienes que no puedan 
utilizarse —subraya— deberán ser destruidos mediante fuego 
o cualquier procedimiento apropiado”.
gARACAS (PL). — Un grupo armado asaltó una empresa

cervecera en la ciudad de Puerto Ordaz, “expropiando al
rededor de 22 mil bolívares”. Fueron tomados como rehenes 
cuatro altos funcionarios de la empresa a los que luego aban
donaron en un camino.

El agente de Policía Francisco González fue ametrallado 
al Jardín Botánico, en el sector occidental de la ciu- 

drd. siendo trasladado en estado grave al Hospital Universitario 
donde murió.

“Al parecer —señalan las autoridades— la acción fue rea
lizada por un comando urbano del F.L.N. - F.A .L.N .”.

A R G E N T I N A
‘•(CENTRALISMO totalitario, privatización, clericalismo y es- 

^ píritu regresivo” caracterizan el Proyecto de Ley Orgá
nica de Educación, elaborado por el gobf:eii1no Onganía. La 
denuncia ha sido formulada por la Confederación Argentina 
de Maestros y Profesores, que dáo su parecer sobre el mencio
nado proyecto, en el cual denuncia, además, el “riesgo de la 
educación clasista, lo que repugna al sentimiento democrático 
tan profundamente arraigado en Argentina”.

SOLIVIA
£ A PÁZ. — Los alumnos de 

la Universidad Mayor dé 
San Andrés bloquearon las ca-. 
lies que dan acceso a ese 
plantel, en repudio a las me
didas antipopulares del gobier
no Bárrientos.

Cochabamba. — Los estu
diantes de la Universidad Ma
yor de San Simón demanda
ron la expulsión del embaja-' 
dor de Estados Unidos, Raúl 
Castro, “por intromisión en 
los asuntos internos de Boli- 
’via”. Reclamaron, igualmente, 
medidas similares a las que 
ha tomado la Junta Militar 
de Perú contra la IPC.

Sucre. —I La liberación de 
estudiantes detenidos fue exi
gida por los estudiantes de la 
Universidad de Sucre, capital 
del Departamento de Chuqui 
saca. Los estudiantes rindie
ron homenaje al comandante 
Ernesto Che Guevara.

Bárrientos y el 
Embajador entrometido
EN nuestra última edición

informamos sobre la des
carada intromisión del emba
jador de Estados Unidos en 
los asuntos internos, del go
bierno de Boliyia. Puntualiza
mos, entonces, que ni el pro
pio ministro del Exterior de 
Bolivia creía en una reacción 
oficial ante el gesto del em
bajador Raúl Castro. Barrien
tes lo confirma ahora, decla
rando, en rueda de prensa, 
en La Paz: “El embajador de 
Estados Unidos (Raúl Castro) 
no será declarado persona no 
grata a Boliyia. Por el con
trario, el embajador de los 
Estados Unidos es una persona 
grata paira mí y debe serlo 
también para el pueblo boli
viano”.

La declaración de Barrien
tes no habrá de causar sor
presa a nadie.

P A N A M A
QUÉRRILLEROS panameños 

adictos al derrocado pre
sidente Arnulfo Arias ocupa
ron el penal de Coiba, una 
isla del P: cífico donde había 
muchos detenidos políticos, 
qué fueron puestos en liber
tad.

SAO PAULO. — Hasta hoy 
por lo únenos públicamente, 
las autoridades militares no 
tienen conocimiento del pa
radero del capitán Lamarca, 
que huyó del Cuartel del Ejér
cito en Quitauna, cerca de 
esta capital, en una camione
ta llena de armas y municio
nes retirados de su guarni- 
c'ón. El Comando militar di
ce que Lamarca se ha> junta
do a grupos revolucionarios 
y que está siendo intensamen
te buscado. El misterio y el 
desconcierto s o n  a ú n  más 
grandes por cuanto Lamarca 
es considerado’ el mejor tira
dor del Segundo Ejército y 
fue destacado por su Coman
dante para p r e p a r a r  en 
ejercicios de tiro a empleados 
y empleadas (todos) de los 
bancos que, amenazados de 
atracos, instituirán cursillos 
de autodefensa.

Misterio con otro oficial: 
el capital-teniente de la Ar
mada, Manuel Tavares da Sil
va, oficial del servicio secre
to naval, apareció muerto a 
tiros frente a su residencia. 
El director del servicio de'in
formaciones de la Marina, co-

mandiante Fernando Pesoa pi
dió a la policía el esclareci
miento a “cualquier precio” 
del hecho, Tavares presidió a 
varios juicios militares des
pués del golpe del 64.

—Tiroteo en Brasilia entre 
policías y un grupo armado 
que el gobierno dice es un 
adicto a Carlos Maríngüiela.

—La Conferencia Nacional 
de los Obispos reclamó del ré
gimen militan el retorno a las 
instituciones democráticas.

INTERROGATORIOS 
EN SAO PAULO

gA O  PAULO (PL) — El di
rector y el jefe de redac

ción del diario derechista “O 
Estado de S?.o Paulo” fueron 
sometidos a un largo interro
gatorio por publicar un artícu
lo que no fue del agrado del 
r gimen militar.

Julio de Mosquita-.Netto, di
rector, y Oliveiros Ferreira, 
jefe~ de la redacción, fueron 
sometidos al interrogatorio por 
publicar un artículo en el que 
se critica la suspensión de las 
asambleas del Estado.

El Capitán y las muchachas 
bancadas H

ITALIA: vencedores a la derecha 
en el Congreso del PCI ’ |

El coronel Ornar Torrijos, 
jefe de la Guardia Nacional, 
dijo que los* guerrilleros alza
dos en Panamá se apoyan >en 
el “santuario” de Costa Rica, 
Justificó así, el cierre de la 
frontera con ese país.

P U E R T O  R I C O
JUAN — Cuatro bombas estallaron en menos de una 

hora en diferentes puntos, de la capital, incluida una co
misaría de policía. Entre las tres personas heridas figura 
un policía. El gobernador Luis A. Ferré determinó una 
“investigación exhaustiva” (PL).

JOLONIA (Febrero). — ¿Quién fue el ven- 
WT cedor del Duodécimo Congreso del PCI? 
¿Cuáles serán las consecuencias de los resul
tados de la asamblea de Bolonia en las rela
ciones entre el Partido Comunista más fuerte 
de Europa occidental y Moscú? ¿Y cómo re
percutirán en el interior las novedades que 
el Congreso ha registrado?

Estas son sólo algunas de las preguntas que 
los comentaristas políticos y el hombre de la 
callé se plantean ante los elementos que ha
cen aparecer a éste como un Congreso “dife
rente de los otros”.

Del nuevo Comité Central y de la dirección 
resultante del Congreso aparece en seguida 
claro que la mayor presencia la constituye 
la “derecha” de Gibrgio Amendola, mientras 
en segundo lugar están los centristas y en 
número exiguo la “izquierda” de Pietro In 
grao, quedando casi completamente eliminada 
la “nueva izquierda”, que es aquella revolucio
naria, un poco filo-china/ que combate por 
el derecho de los estudiantes y de los obreros».

Por lo tanto, venció Amendola, de todos mo
dos en el Partido Comunista, también des
pués de este Congreso turbulento y lleno de 
actividad, no se crearon “corrientes” organi
zadas. Amendola venció porque \se impuso su 
línea política y porque aquellos que lo res
paldaron son mayoría en los órganos dirigen
tes del Partido. No se registraron resquebra
jamientos oficiales en el tejido del Partido, 
aunque las diferencias políticas- son numero
sas y —según los observadores— están desti
nadas a profundizarse.

Mediadores de esta situación son el secre
tario del Partido, Luigi Longo y el vicesecre
tario Enrique Berlinguer, que tendrá una im
portancia siempre mayor a causa de la en
fermedad de Longo. Este, sin lugar a dudas, 
cederá siempre más al joven vicesecretario la 
dirección efectiva del Partido.

¿Qué cosa significa en términos políticos- la 
victoria de Amendola? En el plano interno, 
esto podrá significar, una aceleración del pro
ceso de unidad de las fuerzas políticas de 
izquierda en Italia, y según algunos, la crea
ción, quizá incluso en un plazo de cuatro 
años, en la próxima legislatura, de un go
bierno de coalición entre católicos-, comunis
tas y socialistas.

Las propuestas de “diálogo” hechas por 
Amendola fueron muy claras. Este dijo de 
manera explícita que no se puede caer ni en

por E N R IC O  MUSAÓOBIO 

(Servicio especial de Interpress)

la social - democracia ni en el extremismo de 
izquierda. Todas las fuerzas “verdaderamehte- 
intencionadas” en resolver los problemas, de 
la sociedad italiana d e b e n  unirse, según 
Amendola, para dar vida a una nueva ma
yoría a un nuevo “bloque histórico que su
pere las dificultades del centro -  izquierda y 
realice en clave política las exigencias popu
lares. Esta unión de las izquierdas, agrega 
Amendola, debe Iniciarse en seguida con 
una colaboración entre comunistas, socialistas 
y una parte de las fuerzas católicas, en la 
política regional y local.

Para realizar esta política en el pais¿ el 
Partido Comunista —según la tesis de Amen
dola— no debe ser perturbado por una crisis 
con la Unión Soviética. Por este motivo, el 
líder comunista ha evitado cuidadosamente, 
desde la época de la ocupación soviética de 
Checosldvaquia, atacar a la URSS y “su po
lítica de potencia”, como fue en cambio hecho 
por exponentes de la izquierda de Ingrao. I 
Amendola sabe que un partido que debe 

afrontar una crisis violenta en sus relaciones 
con Moscú sería incapaz de realizar el pro
yecto de unión de las izquierdas. Más que 
apoyada, la política exterior ‘del Kremlin, es 
casi ignorada por la derecha del Partido Co
munista.

Muy diverso fue el planteo que la izquierda 
de Ingrao hizo al Congreso. Por primera vez 
en la historia de los congresos comunistas, 
fueron pronunciadas palabras claras e ine
quívocas de crítica a la política soviética. Mu
chos dirigentes, también de relieve nacional, 
amigos de Ingrao, condenaron la intervención 
soviética en Checoslovaquia, y subrayaron el 
derecho de los países comunistas a decidir 
autónomamente la propia política y a elegir 
libremente el propio rol en sus relaciones in
ternacionales.

En lo que respecta a la política interna, 
se notó un cierto reacercamiento entre las 
posiciones de Ingrao y aquellas de Amendola; 
sin embargo, la línea política “ingraniana" 
permanece siempre vinculada a la “estrategia 
de las masas” comprendida como choque en
tre las Juerzas políticas populares democrá-

(P a s a  a  la  p á g in a  10).



M E D IO  O R IE N T E
Guerra revolucionaria

£N las últimas semanas se ha intensificado la guerra revo- 
■ luoionaria en el Medio Oriente. Además dél ataque a un 

avión israelí de la empresa “El Ai”, en Zurich, se registraron 
numerosas emboscadas, explosiones 'de bombas y tiros de. bazu
ca en Israel y territorios ocupados. El atentado más grave ocu
rrió en Jerusalen, donde explotó una bomba en un supermer
cado mat ndó a dos personas, siendo una un joven uruguayo 
que se había desplazado a Israel, como voluntario, cuando la 
gijerra del año 67.

Todo indica que el método va a ser largamente aplicado. 
En el Cairo, se divulgó un dato expresivo: después de la “gue
rra de los seis dias”, los libros más vendidos en los países ára 
bes fueron los textos de Guevara y Mao.

Hace pocos días, terminó en el Cairo un congreso extraor
dinario de las principales organizaciones palestinas, las cuales 
decidieron unificarse en un' solo movimiento, llamado ORGA
NIZACION DE LIBERACION DE PALESTINA. El comandante 
de "El Fatah” y de su brazo armado, “El Asila”, Yasser Aiafat 
fue elegido presidente de la nueva Organización. En una pro
clamación a los pueblos árabes, la OLP anunció que su con
greso "ha establecido un plan de resistencia, con la un fica- 
cióir de las actividades de comandos y el esfuerzo del Ejército 
de Liberación, rechazando, al mismo tiempo, toda interven
ción extranjera que contemple soluciones para el problema pa
lestino”. Por fin, convoca a los árabes al esfuerzo total en apo
yo de la causa palestina.

La simple lectura de ese resumen del ideario de Arafat 
contribuye a explicar el vuelco de la lucha de los árabes y per
mite una avaluación de su desarrollo futuro. El Jefe de la OLP 
concreta la estrategia palestina en dos puntos: a) total in
dependencia de cualquier tutela, inclusive de las naciones her
manas del mundo árabe; b) concentración de todo el poten
cial de lucha en la guerra revolucionaria.

“Los métodos de los países árabes en la lucha contra Is
rael han fracasado —dice el flamante ingeniero de 40 años—-. 
Los israelitas no pueden ser vencidos en una guerra clásica, 
conducida esencialmente por los países árabes y donde los pa
lestinos serán meros puntos de apoyo. Al contrario, la libera
ción tendrá que ser realizada por los palestinos m'smos, en el 
cuadro de una lucha arm ada popular, cuya escalada debe, a 
lo largo, obligar al Estado hebreo a  un entend imiento”.

Medlp Oriente vuelve, así, a ser el teatro de la guerra re
volucionaria, que tanto árabes cuanto judíos emplearan larga
mente en el pasado.

¿Cómo reaciconará Israel ante ese desafío? Constituido en 
Estado, acusa a los árabes de “prácticas terroristas”, pero, en 
el fondo, los «dirigentes judíos saben que los actos de los últi
mos días son piezas de un sistema mucho más amplio de gue
rra, revolucionaria que ellos misinos han manejado con efica- 
áá-jen su vieja_ lucha por el Estado judío israelí.

LAS REPRESALIAS
Algunas acciones aisladas 

—bombardeo de. aldeas en el 
golfo de Akaba, en Jordania 
y en las alturas de Golán, en 
Siria—, evidencian que Israel 
está: decidido a responder a 
cada acto que considera “Te
rrorista” con violentas repre
salias militares según la deci- 
áón-vde "autodefensa activa”.
EL general Dayán y el vice
ministro Alón, dos “duros” 
deiministerio Eskhol, definie
ron la posiGión de su gobier- 
iXKén esa nueva etapa de la 
guerra- árabe-israelí. “Consi
gamos que  ̂nuestros Estados 
vecinos aon los responsables 
de todas las actividades terro
ristas. Cuando tomamos re
presalias, lo s  golpearemos 
donde les duela más y donde 
sea más conveniente para no
sotros. No nos limitaremos a 
un blanco dado. Podríamos 
golpear desde el Nilo al Eu
frates”, dice Moshe Dayán.

Alón amplió la dimensión 
de la última amenaza de Da- 
yán: el brazo judío es muy 
largo.

Nadie puede dudar que los 
árabes —solidarios con sus 
hermanos palestinos en su lu
cha y que les suministran los 
medios para su guerra revo
lucionaria— no sepan qué ti--I 
po de represalias pueden su
frir con el desarrollo de esa

MOSHE DAYAN

guerra. El feroz bombardeo de 
las ciudades, aldeas y campos 
de Vietnam no inmovilizó las 
acciones guerrilleras. Lo mis
mo puede ocurrir en Medio 
Oriente, en territorios ocupa
dos, muy adecuados a ese ti
po de guerra, con pueblos tradi 
cionalmente adictos a la gue
rrilla y que disponen de am
plios recursos materiales y 
humanas en las naciones ve
cinas.

E S H K O L
. .MUERTE DEL PRIMER MI
NISTRO DE ISRAEL, Levi' Es- 
hkol, de una enfermedad que 
lo acometiera hace más de un 
mes, según las fuentes ofi- 
cales judías. Hace po'cos días, 
la casa de campo del desa
parecido Primer Ministro, en 
el valle del Jordián, cerca del 
cnar de Galilea, fue bombar
deada por un comando de la 
OLP. Noticias confirmadas por 
Radio KOL„ de Israel, dicen 
que el ataque causó importan
tes daños a la residencia. Un 
vocero palestino en Damasco 
declaró que es pos ble que Es
hkol estuviera en su habita
ción en el bombardeo, sufrien
do heridas.

Eshkol era tenido como un 
ele mentó moderado, capaz de 
establecer un compromiso en
tre los extremistas y los libe
rales del gabinete judío. Su 
muerte puede hacer desenca
denar una peligrosa crisis de 
gabinete en Israel.

La designación del vicepri- 
mier Alón —un “dtn;o halcón” 
de la línea del general Da
yán— para jefe interino del 
gobierno puede dar una idea 
del camino que seguirá el 
nuevo gabinete.

Llega dé Ayub
Más de 60 muertos en las 

luchas callejeras en Pakistán. 
El mariscal Ayub Khan (diez 
años en el poder) anunció que 
no se presentará a la reelec
ción en marzo del 70, conce
dió amnistía general y decre
tó el fin de las- medidas pron
tas de seguridad.

La crisis 
de Occidente

OICHARD Nixon encontró 
en Europa bombas que ex

plotan por todos lados. El vie
jo líder francés ha hecho co
incidir el auge de su entredi
cho con los ingleses con la 
visita del Presidente de Esta^ 
dos U n i d o s ,  reduciendo en 
mucho sus efectos. La crisis 

I París - Londres a l c a n z ó  su 
punto culminante' cuando el 
embajador i n g l é s  en París, 
Christopher S o a m e s, reveló 
que De Gaulle le propuso aca
bar la OTAN, el Mercado Co
mún Europeo y la Unión de 
la Europa Occidental y orien
tarse a la creación de una 
superentidad controlada por 
Francia, Inglaterra, Alemania 
e Italia, básicamente dirigida 
a reducir la influencia ameri
cana en Europa. El embajador 
divulgó el resumen de la con
versación — distorsionándola, 
según los franceses —, provo
cando una tempestad en Pa
rís. Debré acusó a Inglaterra 
de “violar todas las prácticas 
■diplomáticas” y de “terroris
mo diplomático”. Pero el he
cho en sí mismo no fue des
mentido y eso significa que 
De Gaulle, en el momento 
mismo en que recibe al m an
datario americano, concibe un 
plan de gran magnitud y au
dacia para reemplazar a largo 
plazo la influencia americana 
en Europa.

R E H A B I L I T A C I O N

★

URSS: 
STALIN  
vuelve 
a la 
Historia
^ A  rehabilitación «de José 

Stalin es' tema a la orden 
del día, tanto dentro comu 
fuera de la URSS. El diario li
beral de París, “Le Monde”, 
ha publicado al respecto la 
siguiente nota editorial:

“Desde hace algún tiempo, 
los jefes militares soviéticos 
rinden homenaje a Staíin. 
Ellos narran, en sus Memo
rias, que el generalísimo tuvo 
una gran participación, en la 
victoria sobre Alemania, drn-  
do a entender que el Poder 
que denunció él “culto a la 
personalidad”, como se hizo 
de 1958 a 1964, lanzó acusa
ciones desprovistas de funda
mento.

Ya se sabía que la actual 
dirección colectiva apoyaba 
con discreción esta campaña. 
Después de una serie de ani
mados debates en el Institu
to de marxismo-leninismo, el 
historiador Alexandre N e- 
kritch, que había demostrado 
los erroers de Stalin en la pre
paración y conducción de la 
guerra, fue condenado por sus 
pares en 1966: su libro fue 
censurado, y él excluido del 
-partido.

El artículo que acababa de 
p u b 1 i c a r “Kommunist” no 
constituye, * por lo tanto, una 
innovación. Pero lleva consi
go el aval del partido (dado 
que esta publicaión es la más 
importante revista del comité 
central), a todos los qué re
claman la rehabilitación del 
viejo dictador. Recusa desde
ñosamente las fórmulas em
pleadas en aquel entonces 
por N. Jruschov. “Kommunist” 
escribe, por ejemplo: “no que
da nada de las declaraciones 
de los responsables sobre el 
tema de su incompetencia mi
litar (de Stalin), de su mane
ra de conducir la guerra “so
bre un globo”, de su preten
cioso desprecio ñor las opi
niones de los demás, o de 
otras invenciones semejantes, 
recocidas y difundidas por los 
falsificadores extranjeros de

la historia”. Bueno, era el se
ñor Jruschov quien afirmaba 
que el generalísimo seguía las 
operaciones ‘sobre un globo” 
rudimentario. >
Es cierto que la conden? he 

cha en contra de Stalin fue, 
con frecuencia d:? la misma 
medida de los ditirambos que 
llegaban hasta él de p^rte de 
sus contemporáneos. Los his
toriadores tan  sereno* como 
e s x posible remarcarían, sin 
duda, que él supo, durante la 
guerra, movilizar L¿ nergías 
nacicnales. Ellos no olvidaron 
tampoco las enorme* faltas y 
crímenes que cometió. Pero de 
ningún modo se trataba de 
pesquisas históricas. Los he
chos del oasado son reteni
dos, filtrados e interpretado* 
en Moscú a fin de justificar 
el presente. ;

La dirección colectiva im
puso silencio a  todos los nue 
soñaban contar lo que ellos 
soportaron para que todo el 
mundo casase de eso, una ex
periencia. Ella no glorifica, ni 
mucho menos el terror. Pero 
ya, en la literatura, el perío
do stalinista perdió su carác
ter siniestro. Trátese ahora, 
de persuadir al pueblo de que. 
a pesar de aleunos excesos, el 
sistema contenía algo bueno.

Desde princiuios de 1966. 
cuando el partido preparaba 
su vigésimo tercer congreso, 
los st al mistas obstinados da
ban comienzo al.¿taque. Con 
la aprobación. cía algunos di
rigentes. ellos, afirmaban que 
los historiadores. Íiacían el 
juego al enemigo ai obstinar
se en condenar el “culto a la 
personalidad”. Corrían rumo- 

(Pasa a página 10».

Vientas pyevos
/^M ÉM AZA de huelga ge

neral en las fábricas de 
la Ford v de la General Mo
tors, en Lisboa.

EK ¡MAÍSOT.ARMS
A ta Qu e S simultáneos contra 125 ciudades y aldeas fortifi- _ 

cadas, incluyendo a 18 capitales provinciales marcaron 
una presencia militar en largo estilo dél Vietcong. En Sa^gon 
se teme que esos ataques sean un “ensayo general” psra un 
asalto masivo contra la  capital misma. En París, la de 
c.’ón del F.L.N . renovó su planteamiento inicial: P^2 
mente con la salida de los americanos. Balance de la prime
ra quincena de febrero: 1.300 americanos puestos fuera de 
acción. En París, un experto militar declaró que el potencial 
del Vietcong es, hoy, mucho más fuerte que el año pasado.



Polémica sobre la Universidad del Norte

La opinión de 
Pablo Carlevaro

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 
PARA LOS JOVENES

g|N la organización actual de nues
tra sociedad no existe una posi

bilidad igualitaria de acceso a la en
señanza superior para todos los jóve
nes. Los distintos censos y estudios 
de la población universitaria lo de
muestran claramente: las clases po
pulares, los grupos de más bajo nivel 
económico y social, no acceden a la 
Universidad y eso aunque vivan en 
Montevideo, es decir, aunque no in
tervenga el problema geográfico.

¿Cuál es el primer problema?:
—£ segurar iguales oportunidades de 

ens-ñanza universitaria a toda la ju
ventud.

Quiere decir que el primer problema 
a rftc0]ver. por razones de justicia in- 
d? vi dual v de interés social, es el de 
asegurar iguales oportunidades a to
dos las jóvenes cuya capacidad y de
dicación los oriente hacia los estu
dio*. universitarios.

Planteada así la situación, debe re
conocerse que a igualdad de condicio
nas económicas y sociales, los estu
diantes del interior están en desvén
tala. frppte a los de Montevideo.

De modo aue aun limitando el pro- 
br°rna a/osos términos, habría aue ver 
cómo solucionar la situación del es
tudiantado del interior del país.

La primera idea aue surge es la de 
croar urna o más universidades fuera 
de la Capital.

T,*v creación de una nueva Univer
sidad en el país es un tema de im- 
n^tqncra nacional, que debe ser ana- 

al margen de toda considera- 
c'ón de tino localista por más sim
pét?éa v comprensible que resulte la 

local. Debemos, primero^ 
si la población total del Uru- 
y si el alumnado total aue tie- 

n° la Universidad de la República 
necesario y conveniente la craa- 
de una segunda Universidad. 

j.««ofo, er\_ ca*o de nue 1° respuesta 
afirmativa, decidir dónde habrá 

de líbicarse.
po acuerdo a lo oue surge de la 

ea^norpe^ón internacional ni la r*o-
del país, ni la población uni- 

verKjfq.ría. justifican la creación de 
una nueva Universidad.

AMEFYCA TiA^NA; NEGATIVA
ppr>T,TGT:RACTO*T T)E

UNIVERSIDADES
Felizmente el Uruguay se ha visto 

líbre de una situación que afecta de 
manera grave a muchos países lati
noamericanos, que es la proliferación 
de universidades, o de instituciones 
con el nombre de tales, que no alcan
zan el nivel exigido por la enseñanza 
superior y que muchas veces repiten 
los estudios menos necesarios porque 
son fáciles de organizar.

Tal el caso de Perú y Colombia, 
donde se ha creado una cantidad de 
nuevas Facultades de Derecho, siendo 
que en las universidades tradicionales 
existía va una verdadera saturación 
de estudiantes de Derecho.

No vayamos a caer nósotros en .el 
mismo mal.

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS

Esto no significa desentenderse de 
la situación del estudiante del inte
rior. Lo que queremos dejar bien es
tablecido es que no debemos dejarnos 
llevar por soluciones parciales mu
chas veces engañosas que puedan dis
torsionar vocaciones y capacidades. 
Mucho más necesario es crear un ser
vicio nacional de becas que incre
mente el esfuerzo que la Universidad 
hace ya en ese sentido. Muchos orga
nismos- públicos nacionales y departa
mentales deben participar en el mis
mo con sus aportes. Incluso esas be
cas concedidas a estudiantes del inte
rior pueden establecer condiciones 
respecto a la vuelta al lugar de ori
gen a ejercer la profesión. Lo impor
tante es que cada joven del interior 
realice los estudios para los que está 
más capacitado o los que más necesi
ta  el país y no los- que le queden más 
a mano. Por este camino se ofrecen 
soluciones mucho más reales y de ma
yor interés social, con un costo mu
chísimo ̂ más bajo y asegurando una 
mejor formación que con la creación 
de otras universidades.

DESCENTRALIZACION DE LOS
SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Encarado el problema del estudian
te del interior nos oueda el de la des
centralización. La Universidad se pre
ocupa particularmente por él. Se re
conoce generalmente que la descen
tralización de servicios universitarios 
es una necesidad; pero no es lo mis
mo crear nuevos organismos separa
dos o aislados que establecer servicios 
en el interior que mantengan su co
nexión con los centros de Montevideo.

Un e.iemplo: la Estación Agronómi
ca de Paysandú es un primer paso 
en la constitución de un núcleo que 
radique allí todo lo fundamental de 
la investigación y la enseñanza de las 
ciencias agropecuarias. Pero ese nú
cleo no podría nunca auedar aislado; 
necesita mantener su vinculación con 
los centros de investigación científica 
que están en Montevideo.

Esta vía hay aue estimularla. Siem
pre aue sea posible hay aue impulsar 
el establecimiento, ñor oarte de la 
Universidad, de Institutos universita
rios en el interior, pero a condición 
de que se asegure la conexión estre
cha y nermanente con los centros de 
más alto nivel que están en Monte
video. Por esta vía vemos el camino 
de la descentralización universitaria.

O pina
Arturo Gagliardi
(Secretario de Prensa del 
Movimiento pro Universidad 
del Norte)

UNA ANTIGUA 
ASPIRACION

—¿Qué objetivos fundamentales tie
ne el movimiento pro Universidad del 
Norte?

—Sociales, económicos, y —si se 
quiere— también de una reforma en 
cuanto a carreras actuales e intro- 
dúcción de otras nuevas. En el as
pecto social, entendemos aue la des
centralización ~de la enseñanza uni
versitaria debe hacerse realidad. La 
desintegración del núcleo familiar, 
cuando un hi:io debe marchar a la 
Capital a estudiar, hace que la familia 
deba seguirle absorbiendo el maoro-

cefalismo capitalino a la gente del 
interior, no sólo por razones senti
mentales, que entran dentro de lo so
cial, sino por las razones que siguen: 
las económicas, que son, o una con
secuencia de aquélla o aquélla una 
consecuencia de ésta. Ni las familias 
de mediana posición económica pue
den ya enviar sus hijos- a estudiar. 
No hablemos ya de enviar a dos o 
más hijos. Menos aún pueden hacerlo 
las familias humildes. Deseamos pro
letarizar la cultura universitaria; de
seamos- la instauración de licencia
turas en la carrera de Abogado, de
seamos que se revea la extensión de 
las actuales carreras, que considera
mos excesivamente largas por varios 
factores: 'dessainos nuevas carreras: 
Ingenieros de Riego, de Citrus, del 
Azúcar, etc-., etc. por citar algo, que 
pueden ser cortas y provechosas para 
el medio en que deben instalarse las 
nuevas facultades. Debe atenderse al 
medio, a las necesidades y realidades 
del interior.

—¿Existen b-ases técnicas para la 
iniciativa? ¿Cuáles?

—Creemos- que nuestro país debe 
ser uno de los únicos, y quizá el úni
co país que sólo tiene una Univer
sidad. Países con menos o casi igual 
número de habitantes, con menor nú
mero de liceales y escolares —talefj 
como Paraguay y Bolivia—, tienen 
dos y tres universidades. Además, los 
números cuentan mucho: hay más de 
veintidós mil liceales al norte del Río 
Negro! Es una cifra que hace, que 
pensar. ¿Cuántos 'de-estos estudiantes 
pueden seguir una carrera universi
taria? La respuesta no es necesaria. 
Asombra. Si en muchas de estas ciu
dades al Norte del Río Negro tuvieran 
una Facultad, Escuela, etc. depen
diente de nuestra Universidad del 
Norte ¿cuántos de estos veintidós mil 
podrían continuar su carrera? Porqae 
hay una cosa muy importante que. 
tenemos que señalar: aspiramos a que 
la sede de la nueva Universidad sea 
Salto por su tradición cultural, por 
su número de habitantes, por las ve
ces, en fin, que hemos insistido sobre 
esto, pero deseamos que. Facultades,

• Escuelas e Institutos sean ubicados 
en ciudades donde se consideren más 
apropiadas al Norte del Río Negro.

—¿Con qué autoridades e institu
ciones se impulsa y gestiona la ini
ciativa?

—Hemos considerado que debíamos 
golpear desde arriba a abajo y fuer
te, que en asuntos de la cultura po
pular nunca será poco lo que se haga. 
Nuestra primer visita fue al presi
dente de la República. Su adhesión 
fue calurosa y recordamos- sus deseos 
de estar presente como gobernante 
cuando se inaugure esta Universidad. 
Encontramos apoyo en el Ministro de 
Cultura; adhesión incondicional -y 
emocionada en el Presidente del Se- 
pado, Dr. Abdala, y, demás está decir, 
en nuestros legisladores y autorida
des; departamentales. Citemos ade
más a Casa de Salto en Montevideo, 
a los clubes de servicio de Salto y 
todas las entidades que desean y 
quieren la concreción de esta aspi- 

> ración.

—¿La aspiración es una aspiración 
de corto, mediano o largo plazo?

—De muy largo plazo. Viene de muy 
lejos. De 1902, cuando el legislador 
por Salto Dr. Angel Floro Costa pre
paró su proyecto para instalar una 
Universidad en. Salto. Debemos citar 
luego, cuando en noviembre de 1948, 
el que fuera Intendente y Presidente 
del Senado Arq. Armando I. Barbleri 
lanzara el grito de ]Universidad del 
Norte para Salto! y que encendiera 
en tantos los deseos de tener una 
Universidad aquí, donde funcionó la 
primer escuela del interior, el primer 
liceo y los primeros cursos de Prepa

ratorios. Mucho más cerca aún, hay 
un proyecto presentado en Cámara 
—en agosto de 1966—, sobre la crea
ción de la Universidad del Norte en 
Salto, elaborado por el entonces Re
presentante Arq. Martín Boada Pe- 
tiatti. Como se ve, nosotros de nin
guna manera pretendemos ser los in
ventores de la idea. Retomamos la 
bandera, simplemente.

—¿Existen petitorios de asesota- 
miento o consultas a la Universidad 
de la República?

—Ninguno. Tenemos la amarga ex
periencia de lo que ha hecho la Uni
versidad con los Cursos Universita
rios de Salto, instalados hace doce 
años, sin el menor apoyo de aquélla. 
Creemos que la Universidad Mayor 
(como la llamara la ley de su orear 
ción) ha cumplido una grande y no
ble misión; pero nosotros queremos 
otra Universidad —con su misma car
ta orgánica sí— pero ;más dinámica, 
con nuevas carreras, más adaptada ai 
medio y a las necesidades actuales 
No deseamos reproducciones. Nuestro 
problema es social, económico y cul* 
nestamente se nos debe desde hace 
tural. Reclamamos lo que creemos ho- 
muctio tiempo.

—¿Algo más?

—Sí. Las adhesiones que por mile¿ 
y miles nos llegan, emocionan tanto 
más, cuanto que ellas pertenecen a 
las clases más humildes. El apoyo que 
recibe nuestro movimiento es insos
pechado. Y ha rebasado las fronteras 
de nuestro propio departamento. Mu
chas ciudades del Norte del Río Ne
gro están haciendo llegar sus adhe
siones, destacándose la población de 
Artigas que se ha lanzado por su sola 
cuenta a una gran campaña en pro 
de este Movimiento. Los millares de 
adhesiones que hemos de entregar 
dentro de poco al Ministro de Cultura 
s-erán como símbolo de un petitorio 
espontáneo hecho en pocos días, de 
todo un pueblo que aspira a tener 
su Universidad.

El escándalo de 
las financieras
(Viene de la página 7). 
el país, se maneja en esta “empre
sa” en forma clandestina. ¿CUAN
TOS MILLONES DE DOLARES MAS, 
SALDRAN DEL PAIS A RAZON DE 
UNA FINANCIERA POR BANCO?

Q U E LA CONTABILIDAD ESTA CO- 
^  DIFICADA EN SUS PARTES 
SUSTANCIALES, MEDIANTE * CLA
VES Y SEUDONIMOS. EL COMANDO 
“LIBER ARCE” NO PU D O  INCAU
TAR LA LIBRETA DE CLAVES POR 
ENCONTRARSE ESTA EN BUENOS 
AIRES. A PESAR DE ELLO HEMOS 
PODIDO CONFIRMAR LA SIGUIEN
TE LISTA DE “CLIENTES” E  IMPLI
CADOS, SOBRE LA BASE D E XAS 
PARTES NO CODIFICADAS D B  LOS 
LIBROS EN NUESTRO PO D ER:

CARLOS FRICK DAVIES
JORGE BATLLE
VENANCIO FLORES
ULISES PEREYRA REVERBEL
ISIDORO VEJO RODRIGUEZ s
PINTOS RISO
SANTIAGO HAM
DANTE CHIARINO
DAMBORIARENA
SALVADOR GARCIA PINTOS
PEREZ NOBLE
E. ALGORTA SCREMINI
D. V. ALBORNOZ
JOSE ALDA O
CARLOS VOULMINOT
JOSE MANTICOR
LUIS ARTAGAVEITIA PIÑEIRO
JULIO AMBROIS
FRANCISCO FERREIRA
ARTURO HAM
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Asunto delictuoso
EL DIA - 25 Febrero

Los que se hacen llamar tu
pamaros asaltaron a la Fi
nanciera Monty S A.

Los titulares de esa empresa 
resolvieron no denunciar el 
hecho, incurriendo en obvias 
responsabilidades q u e  están 
«metidas ai fallo de la Jus
ticia.

Ahora los asaltantes hacen 
circular un volante según-el 
cual, de los libros que roba
ron, surge la vinculación de 
la Financiera con un Banco.

Eso es ilegal Y no se tra ta  
de las ilegalidades menores, 
que tolera o perdona la con
ciencia moral. Se trata de una 
flagrante ilegalidad, inadmi
sible por los antecedentes y 
las proyecciones de la ley que 
se viola, surgida para garan
tizar la seriedad bancaria en 
momentos en que un crack 
financiero la puso en el más 
gravé riesgo del siglo,

Al-niismo tiempo, el volan
te imputa a numerosas per
sonas de relieve político y co
mercial. mantener vinculacio-

V A L I E N T E  
EL PAIS - 15 de Febrero 

AL MARGEN DEL FUTBOL

Lo extra-deportivo. Pelotazo 
de Caetano que encuentra la

nes con esa financiera. La 
imputación es genérica y no* 
p u e d e  obviamente deducirse 
de ella ninguna calificación 
sobre grados de responsabili
dad, que serían muy diversos 
según la clase de vinculación 
de que se tratara.

El tema está planteado a la 
luz pública. Y debe investigar
se y aclararse, porque la opi
nión pública tiene derecho a 
saber la verdad.

SEGURIDAD SOCIAL 

EL DIA - 25 de Febrero 

EQUIPOS PARA LA POLICIA

Interrogado el Ministro Dr. 
Charlone acerca del tempera
mento sustentado por la Car
tera a su cargo acerca del re
equipamiento adecuado de las 
Fuerzas Policiales, frente a 
los hechos que son de noto
ried ad  respondió que consi
dera necesario una acción po
sitiva en ese sentido.

El Ministro adjudicó priori
dad absoluta en cuanto a la 
compra de armas para la de
fensa de la población.

Palabras en cierto modo si
milares se le escucharon, tam 
bién ayer y al retirarse de la 
Casa de Gobierno, ál Minis
tro del Interior Sr. Alfredo 
Lepro.

cabeza del árbitro Otero. Cae 
desmayado el juez y es aten
dido primeramente por Ubiña 
y Abbadie. Mostró su garra de 
hombre de temple el también 
jerarca de Inteligencia y En
lace.

L'BP-COLOR
¡Cuidado con 

el lobo!
BP-COLOR 25 de Febrero

“Y bien, en esa democrática 
Costa Rica la amenaza del 
comunismo comienza a ha
cerse presente con la organi
zación del Partido de Obreros 
Campesinos e Intelectuales en 
el Registro Electoral, no obs^ 
tante estar proscripto aquel 
régimen por la Constitución 
Nacional. Será el Congreso de 
la República la que falle en 
última instancia, pero entre
tanto, es extremadamente pe
ligrosa la situación para Cos
ta Rica, porque la situación 
de equilibrio electoral en que 
se hallan sus dos grandes par
tidos puede determ inar una 
solución ratificadora de la 
decisión del Registro Electo
ral y permitir así que un par
tido de Ideas foráneas llegue 
a ser el árbitro del destino de 
un país de tan ta  raigambre 
democrática”.

Y sigue, olvidando a Camilo 
Torres

“El pueblo y las autoridades 
responsables de Costa Rica de
ben m editar en la peligrosa 
coyuntura. El Uruguay que 
en un momento de lirismo ofi
cializó el Partido Comunista, 
está viviendo horas dé. am ar
gura y de intranquilidad so
cial por acción de esas fuer
zas oscuras aue por boca de 
dos de sus diputados llegaron 
a sostener en las reuniones de 
OLAS la licitud y necesidad 
de la acción de guerrillas in
ternacionales contra la misma 
nacionalidad en que nacie
ron”.

^ o

Buen trato  para 
turistas

¿Y los uruguayos 

EL DIARIO - 22 de Febrero

Que está muy bien que la 
Policía extreme las medidas 
en procura de obtener pistas 
que la conduzcan hacia el des
cubrimiento de los autores 
del asalto perpetrado contra

el Casino de San Rafael en el 
feriado de Carnaval. Y’ es ló
gico que alguna de las- mis
mas puedan ocasionar moles
tias a-personas de bien que 
absolutamente « n a d a  tienen 
que ver con los sucesos‘

Que eso sí, es necesario . que 
esos procedimientos las au to
ridades n-sr;cicles lo* d irijan  
con eficacia y sean realizados 
sin espectacularidad y con la 
necesaria mesura y delicade
za, pues se pueden provocar 
molestias que sin duda deben 
evitarse, sobre todo tra tándo
se de turistas que están re
sidiendo . en nuestro país con 
toda su familia y que eviden
temente n a d a  pueden te ñ ir  
que ver con los hechos regis
trados y sin embargo ven 
allanar sus residencias. Si 
tan to  cuidamos al turismo — 
y está muy bien que lo haga- 
mos— no d ebemos olvidar esos 
pequeños detalles para  evitar 
que haya personas que se. alé
jen del Uruguay sin rrn rú n  
deseo de volver al mismo.

Ultim o jueves de Mar?o

DIA 27

3er. Encuentro deClzquierda”

LA ENSEÑANZA  
Y  EL REGIM EN

Reserve su últim o jueves 
para concurrir

E L  P A I S

¡Nuevo tratado militar Uruguay EE. U U .?
(Viene de la página 3).

mismo enemigo interno; el pueblo en 
armas.

El maestro de este golpe de timón 
en la estrategia a aplicar en el sur 
ha sido, sin duda, Robert Me Na- • 
mara.

Cuando fue designado por el Pre- 
• sidente Kennedy como Secretario de 

Defensa, la concepción estratégica de 
la Unión se basaba, casi exclusiva
mente, en la disuasión nuclear. Es 
üecí, poseer un poder de ataque nu
clear tan desvastador que amilana
ra al bloque socialista a tomar la 
iniciativa de í una Tercera Guerra 
Mundial.

Cómo muy sagazmente observó Me 
Ñamara, ésto era la estrategia de 
una sóla opción y la historia con
temporánea mostraba, en realidad, 
todo un espector de posibles opciones 
militares.

Por ejemplo, guerras limitadas, o 
guerras de liberación nacional y de 
Indole revolucionaria; ¿Washing
ton tenía que llegar al borde mis
mo de la guerra nuclear cada vez 
que se le planteara un caso de 
güera limitada, o de insurrección 
anti-imperiallsta?

¿Cómo haria para distinguir la 
oportunidad en que la disuasión de 
hería convertirse en holocausto? ¿Y 
no era ello una responsabilidad 
abrumadora — nada menos que ini
ciar la Tercera Guerra Mundial — 
no sólo ante el nueblo norteameri
cano, sino ante la humanidad en
tera?

La solución de Me Ñamara fue la 
organización de una estrategia de 
múltiples opciones. Vale decir, que 
EE.UU. continuaría^ incrementando 
su poderío disuasivo en m ateria nu
clear, pero también crearía uña 
fuerza capaz de librar una guerra 
limitada con éxito y otra fuerza ca
paz de enfrentarse a la guerrilla re
volucionaria con eficacia, etc.

De este modo la disuasión nuclear 
dejaba de ser la opción única y an 
gustiante, para convertirse solo en 
la opción extrema.

En una audiencia ante el Senado, 
de abril de 1961, explica por prime
ra vez, de modo orgánico, sus nue
vas ideas- estratégicas: • “Debemos 
continuar disponiendo lo necesario 
para contar con las fuerzas que sean 
necesarias para disuadir de una gue
rra  nuclear total. Solo tras el escudo 
de estas fuerzas el Mundo Libre 
puede confiar en enfrentar con éxi
to agresiones militares menores. Pe
ro, una vez previsto lo necesario pa
ra estas fuerzas esenciales, queremos 
cuidar que este país, en cooperación 
con sus amigos y aliados de u ltra
mar, cuente con los- tipos de fuerzas 
necesarias para oponerse a aventu
ras militares más limitadas por par
te de los enemigos de la libertad”.

Tal como lo demostraron una vez 
más los acontecimientos recientes, 
estas aventuras pueden extenderse 
desde las guerrillas y actividades 
Subversivas, que abarcan pequeños y 
diseminados bandos, hasta la agre
sión organizada en la que intervie
nen fuerzas militares regulares de

considerables proporciones”. (Citado 
por William W. Kaufmann en “La 
estrategia de Me Ñamara”).

La preocupación de Me Ñamara 
proviene del discurso de Jruschov del 
6 de enero de 1961, en que se de
claró contrario a todos los tipos dé 
guerra por que pueden conducir a la 
hecatombe nuclear, pero partidario 
de apoyar lo que llamó las “guerras 
de liberación nacional”.

Tal es el origen de las “fuerzas 
especiales” para combatir las insu
rrecciones revolucionarias.

En otra exposición ante una Co
misión senatorial del 13 de agosto de 
1963, pudo anunciarles los siguientes 
porcentajes en el aumento de las di
ferentes fuerzas militares norteame
ricanas para ese año; 45% en divi
siones de combate del Ejército, 30% 
en escuadrillas tácticas, 30% en trans 
porte aéreo, 100% en modernizar la 
flota y 200% en fuerzas especiales de 
contrainsurgencia.

Desde entonces la preparación mi
litar contra la insurrección revolu
cionaria, insume el más elevado por
centaje de incrementos anuales den
tro de los presupuestos de Defensa. 
Tal es la orientación actual del Pen
tágono; estrategia de opciones* múl
tiples y énfasis en la contrainsur
gencia.

Como vemos ello coincide plena
mente con la orientación del nuevo 
Convenio Militar con EE. UU. v aue, 
según Interpress, se está tramitando.

E!s, por cierto, un argumento po
deroso para certificar la veracidad 
de dicha información.

FRICK DAVI: : NOTORIO I 
CUANDO SE RETIRA
ETL ex Ministro de Agrieul1i ura wu I

“best-seller” de la noticia en
estos últimos días-.

Entre su conflicto con Peira no,
a nombre de los producto res y p er-
misarios, y la notoriedad de1 Be
co de Crédito y la finariciera fi-
lial de aquel —Monti—*3U<

2o
fu era '

asaltada por un Coman Tuloa- i
maro, su nombre ha ocip lo nme
cha letra de linotipo. Fr ck Davie
ha  sido miembro de Dire n L - rio del
Banco de Crédito y es ui10 de sus
fuertes accionistas.

Su pensamiento, expr< do en ¡
carta  a Pacheco Areco, d lo si-
guíente:

“La cam paña está mir an<io  con
" temor y prevención esa salucí Ó11
“ Sé entiende —yo psr ilC DO d?
“ esta posición— que ella 6 3UÍV
“ a la eliminación lisa y liana del
“ Frigorífico a  corto plazc

Este es un párrafo Je la ca rt*
en la que Frtck Davie le cu )11Ó
al Presidente la solucir n, lúejffO.
aprobada, de dar p a rtid no clon
los frigoríficos privados ei i eLab as-
to de Montevideo.

Cuando las contradice on »n-
tre jerarcas ds la oligarqilía inc la-
yen esas confesiones, no ha V V)iDr-
oué no creerlas. Cuando el]
flenden sus Intereses es el un ’co.i

is-momento en que son slnc*ct*0a ,  n
tinto es cuando hacen pr orr a I
los sectores populares... -

Mi . «



Los gloriosos caídos de la revolución latinoamericana

CAM ILO  T O R R E S ! el pueblo sabe 
que las vías legales están
“ Lo esencial del Cristianismo se realiza en la Revolucifin*

m

KM
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TURCIOS:' CARTA INEDITA A SU MADRE

ITL tercer aniversario de la muerte de Camilo Torrea fue
recordado en diferentes partea 'del mundo, en espe

cial en Colombia; tanto en Bogotá como en las Sierras 
de Santander, donde actúa el Frente de. Liberación Na
cional.

Camilo Torres Restrepo, que encontró en el Evan
gelio ‘‘una mística insustituible” para transformar el 
mundo, era hijo de familia acomodada colombiana, de 
extracción burguesa. Inició la. carrera de Derecho y lue
go ingresó en el Seminario, siendo ordenado sacerdote 
al finar de sus estudios. Realizó éstos en Bogotá, Roma 
y —ya ordenado— en Lóvaina, donde cursó ciencias po
líticas y sociales. Su trabajo de licenciatura, fechado 
en 1958, lleva el título “Aproximación a la realidad so
cio - económica de la ciudad de Bogotá”. Vuelto a Co
lombia, tras unas visitas a Buenos Aires, y Estados Uni
dos, es nombrado capellán de la Universidad Nacional, 
profesor de la Facultad de Sociología y miembro del 
consejo directivo de ésta. A partir de 1962, por voluntad 
del cardenal Luque ejerce las funciones de decano del 
Instituto de Administración Social, perteneciente a la 
Escuela' Superior de Administración Pública. En junio 
del mismo año los estudiantes pretenden nombrarlo 
Rector de la universidad. Con motivo de unas sanciones 
impuestas a los universitarios, actúa de pacificador, lo 
que aumenta su prestigio. . .  El cardenal Luque, teme
roso de las implicancias políticas, le pide que se retire 
de la Universidad, lo que él acepta y públicamente coJ 
menta en tono respetuoso. En marzo de 1963 publica su 
importante trabajo “La violencia y los cambios socio - 
culturales en las áreas rurales colombianas”, en la Aso
ciación Colombiana dé\ Sociología. En la Escuela Supe
rior de Administración Pública participa también de las 
tareas del Instituto dé la Reforma Agraria. Dirige un 
proyecto de Reforma agraria en Yopal/En Lovaina par
ticipa del II Congreso Internacional de “Pro Mundi Vita” 
y presenta su trabajo “Programación económica y exi
gencias apostólicas...”. Más tardecen  1965, redacta la 
“PLATAFORMA PARA UN MOVIMIENTO DE UNIDAD 
POPULAR” que servirá de base a la definitiva “Plata
forma. del Frente Unido del Pueblo Colombiano”, su pro
grama político.

Hacia la lucha :: r-;:::;:É¡|

El 24 de junio del mismo 
año, en una entrevista con el 
Cardenal Concha Córdoba, le 
pidió ser relevado de sus obli
gaciones clericales. De hecho, 
Camilo solicita permiso para 
poder seguir celebrando misa 
una vez a la semana, permiso 
qué no lo fue concedido. La

(Pasa a página 10).

“No te imaginas viejita las miserias 
que se miran en esas montañas"

L\  HABANA. •— “Granma” publicó fragmentos de una car
ta de'Luis Turcios Lima a su madre en ocasión de con

memorarse el Séptimo Aniversario del - alzamiento guerrillero 
en las montañas- orientales dé Guatemala.

La misiva en uno de sus párrafos expone la preocupa
ción del combatiente por la posición ideológica de su madre.

Al afirmar que ella siente como é l ' la necesidad de li
berar de la miseria a “la discriminada y explotada raza in
dígena”, escribe: “No podía ser que no  llegaras a compren
der la lucha, lo grande de la luchá en la cual estoy y es
tán tomando parte los explotados no sólo, de nuestra patria 
sino del mundo entero”.

“No te imaginas, viejita, las miserias que se miran en estas 
montañas, en las aldeas, en los pueblos. Campesinos que llevan 
sus hijos al médico, porque ya se les mueren y lo que le di
ce el. médico es que el niño necesita más comida; luego, el 
campesino llega con nosotros y nos dice: “¿De dónde saco 
para darle de comer, si apenas me alcanza para lo que mi
serablemente le doy?”. “Injusticia madre, injusticia que tiene 
qíier terminar y terminará”, dice uno de los párrafos.

Al final la carta proclama que “la historia nos, exige cum
plir con nuestro papel; cumplámoslo con la seguridad qu* 
da lo justo de nuestra causa y el convencimiento en el 
triunfo inevitable de la Revolución”.

Turcios Lima, Comandante- de las Fuerzas Armadas Re
volucionarias de Guatemala y del Frente Guerrillero “Ed
gar Ibarrá”, murió en un accidente automovilístico el 2 de 
octubre de 1966 en el cumplimiento de .una misión.

UN LIBRO

LA HABANA — Un libro que recoge aspectos biográfioos 
y anécdotas de la vida del Comandante guerrillero guate
malteco Luis Augusto Turcios Lima fue puesto a la venta en 
todas las librerías del país.

El libro, editado por la Organización de la Solidaridad 
con los pueblos de Asia, Africa y América Latina (OSPAAAL) 
revela la personalidad del m ártir latinoamericano y recoge 
entrevistas realizadas al dirigente revolucionario en distin
tos momentos de su vida.

Trabajadores del Japón 
publican un libro J  
sobre el Che

|_A HABANA. — Un libro so. 
bre la vida del_ Coman, 

dan te Ernesto Che Guevara 
acaba de ser publicado en Ja
pón, reveló el diario “Gran
ma”.

La e d i c i ó n ,  de diez mil 
ejemplares, presenta 250 foto, 
grafías y fragmentos de dis
cursos y libros de Guevara, j

El libro, de 150 páginas, ba 
sido realizado por un grupo de 
trabajadores que en sus horas 
libres laboró sin descanso éa 
su confección en un reducido 
local de Tokio.

“Antes 'de publicar el libro 
—declaran a “Granma” sus 
editores— siempre hablába
mos de Che Guevara* pero co
mo solo hablar no es bueno 
y había que hacer algo para 
mostrar en Japón la; verdad 
de su lucha,' surgió, la idea d; 
hacer el* libro y formarnos d 
“Comité de Periodistas Com
batientes’-, con japoneses que 
sienten gran admiración por 
la Revolución Cubaba. (Pren
sa Latina)

P U B L IC A C IO N  ESPECIAL 
E N  A R G EL -* j J

ARGEL. — El órgano del 
ejército argelino, la revota 
“El Djeich”, dedica cásí 
mitad de su número de febre
ro al “Che y América Latina'’, 
con la publicación de numero
sos artículos de fondo, un aná
lisis del Comandante Ernesto 
Che Guevara sobre la táctica 
y la estrategia^ y documenta 
de la guerrilla boliviana.

En un comentario introduc
torio, la redacción de !a 
vista dice que en la actualidad 
“la América Latinavofrece una 
fachada que mal disimula los 
profundos desequilibrios inte* 
liores”.

“La América Latina —dict
es un mosaico político y eco* 
nómico. En contraste con Ia 
opulencia del “tutor america
no”. Tres países,. Haití, Perú/ 
Bolivia, por no citar más, 
guran entre los más pobres 
del mundo.” '

“El Djeich” señala que 
tados Unidos se arroga el dj* 
recho de ser el “gendarme d* 
los pueblos” y mantiene 
neocolonialismo tenaz” sobre 
los países latinoamericanos. ¡ 
(Prensa Latina)


	2

	do militar Uruguay EE. UU.?

	4

	izquierda |

	izquierda

	Haya retorna'hablando del “peligro soviético55

	Comercio directo

	Parlamentarios

	americanos acusan a Perú de piratería

	Ecuador no irá a la Conferencia Pesquera


	10

	izquierda


	“Hacia la

	11

	izquierda


	12

	RESISTENCIA EN AMERICA LATINA

	sigue el misterio del capitán desaparecido

	ARGENTINA

	SOLIVIA


	Bárrientos y el Embajador entrometido

	PANAMA




	ITALIA: vencedores a la derecha en el Congreso del PCI ’ |

	PUERTO RICO

	ESHKOL

	Llega dé Ayub

	La crisis de Occidente


	Polémica sobre la Universidad del Norte

	—15

	Asunto delictuoso

	L'BP-COLOR

	¡Cuidado con el lobo!

	Buen trato para turistas



	Los gloriosos caídos de la revolución latinoamericana

	“No te imaginas viejita las miserias que se miran en esas montañas"

	Trabajadores del Japón publican un libro J sobre el Che





